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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación estadística que 

existe entre la competencia parental percibida y las habilidades sociales en estudiantes de 

nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad de Abancay. Se trabajó con 

una metodología de tipo correlacional, con enfoque cuantitativo, básica, nivel relacional, 

método hipotético-deductivo, diseño no experimental, con corte transversal. Asimismo, el 

muestreo fue no probabilístico y por conveniencia e incluyó a 200 estudiantes, entre 14 y 17 

años de edad, matriculados en el año académico 2024. En la recopilación de información se 

empleó la Escala de Competencia Parental Percibida versión hijos (ECPP-h) y la Escala de 

Habilidades Sociales de Goldstein, ambos instrumentos válidos y confiables para ser 

aplicados. Los resultados, que fueron hallados mediante la prueba paramétrica r de Pearson, 

mostraron un coeficiente de correlación positiva considerable (r = 0,519; p < 0,05) entre 

ambas variables. Asimismo, se demostró que el 77,5 % alcanzó el nivel medio en la ECPP-h 

y el 62 % tuvo un nivel medio en habilidades sociales. En conclusión, a medida que aumenta 

el nivel de la competencia parental percibida, también se incrementa el nivel de las 

habilidades sociales en los estudiantes. 

Palabras clave: competencia parental percibida, habilidades sociales, adolescentes, 

estudiantes, padres, institución educativa. 
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Abstract 

The present research aimed to determine the statistical relationship between perceived 

parental competence and social skills in secondary school students at a public educational 

institution in the city of Abancay. A correlational methodology was used, with a quantitative 

approach, basic, relational level, hypothetical-deductive method, non-experimental design, 

and cross-sectional. Likewise, the sampling was non-probabilistic and by convenience and 

included 200 students, between 14 and 17 years of age, enrolled in the 2024 academic year. 

The Perceived Parental Competence Scale (Child Version) (ECPP-h) and the Goldstein 

Social Skills Scale were used to collect data, both of which are valid and reliable instruments. 

The results, which were found using Pearson's parametric r test, showed a considerable 

positive correlation coefficient (r = 0.519; p < 0.05) between both variables. Furthermore, it 

was shown that 77.5% reached the average level on the ECPP-h and 62% had an average 

level in social skills. In conclusion, as the level of perceived parental competence increases, 

so does the level of social skills in students. 

Keywords: perceived parental competence, social skills, adolescents, students, parents, 

educational institution.  



viii 

 

Índice 

Dedicatoria ................................................................................................................................ iv 

Agradecimiento .......................................................................................................................... v 

Resumen .................................................................................................................................... vi 

Abstract .................................................................................................................................... vii 

Índice de Tablas ......................................................................................................................... x 

Índice de Figuras ....................................................................................................................... xi 

Introducción ............................................................................................................................. xii 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO ............................................................... 14 

1.1. Delimitación de la investigación .................................................................................... 14 

1.2. Planteamiento del problema ........................................................................................... 14 

1.3. Formulación del problema .............................................................................................. 18 

1.3.1. Problema general ................................................................................................ 18 

1.3.2. Problemas específicos ......................................................................................... 18 

1.4. Objetivos de la investigación.......................................................................................... 19 

1.4.1. Objetivo general ................................................................................................. 19 

1.4.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 19 

1.5. Justificación de la investigación ..................................................................................... 19 

1.5.1. Justificación teórica ............................................................................................ 19 

1.5.2. Justificación práctica .......................................................................................... 20 

1.5.3. Justificación metodológica ................................................................................. 20 

1.5.4. Justificación social .............................................................................................. 20 

1.6. Importancia ..................................................................................................................... 21 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 22 

2.1. Antecedentes de la investigación .................................................................................... 22 

2.1.1. Antecedentes internacionales ............................................................................. 22 

2.1.2. Antecedentes nacionales ..................................................................................... 25 

2.1.3. Antecedentes locales ........................................................................................... 28 

2.2. Marco teórico.................................................................................................................. 30 

2.2.1. Competencia parental percibida (CPP) ............................................................... 30 

2.2.2. Habilidades sociales (HH. SS.) ........................................................................... 40 

2.2.3. Definición de términos básicos ........................................................................... 51 

 



ix 

 

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES ....................................................................... 53 

3.1. Hipótesis ......................................................................................................................... 53 

3.1.1. Hipótesis general ................................................................................................ 53 

3.1.2. Hipótesis específicas ........................................................................................... 53 

3.2. Operacionalización de variables ..................................................................................... 54 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA ......................................................................................... 58 

4.1. Enfoque........................................................................................................................... 58 

4.2. Tipo de la investigación.................................................................................................. 58 

4.3. Método de recolección de datos ..................................................................................... 58 

4.4. Nivel de la investigación ................................................................................................ 59 

4.5. Método de la investigación ............................................................................................. 59 

4.6. Diseño de la investigación .............................................................................................. 59 

4.7. Población y muestra ....................................................................................................... 60 

4.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................................................... 62 

4.8.1. Técnicas .............................................................................................................. 62 

4.8.2. Instrumentos ....................................................................................................... 62 

4.9. Procedimientos para la recolección de datos .................................................................. 66 

4.10. Plan de análisis de datos ................................................................................................. 67 

4.11. Aspectos éticos ............................................................................................................... 68 

CAPÍTULO V: RESULTADOS .............................................................................................. 69 

5.1.  Resultados descriptivos ................................................................................................. 69 

5.1.1. Resultados sociodemográficos de la investigación ............................................ 69 

5.1.2. Resultados psicométricos de la investigación .................................................... 70 

5.2.  Inferenciales .................................................................................................................. 75 

5.2.1 Prueba de normalidad ......................................................................................... 75 

5.2.2. Pruebas de hipótesis ............................................................................................ 75 

5.3 Discusión ........................................................................................................................ 82 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 87 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 89 

REFERENCIAS ....................................................................................................................... 90 

ANEXOS ............................................................................................................................... 102 

 



x 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1  Operacionalización de la CPP .................................................................................... 54 

Tabla 2 Operacionalización de la HH. SS. .............................................................................. 55 

Tabla 3  Ficha técnica de la ECPP-h ........................................................................................ 62 

Tabla 4 Ficha técnica de las HH. SS. ....................................................................................... 64 

Tabla 5 Distribución de los datos sociodemográficos ............................................................. 69 

Tabla 6 Nivel de la CPP ........................................................................................................... 70 

Tabla 7 Dimensiones de la CPP ............................................................................................... 71 

Tabla 8 Nivel de las HH. SS. ................................................................................................... 72 

Tabla 9 Relación de las variables............................................................................................. 73 

Tabla 10 Medidas de tendencia central .................................................................................... 74 

Tabla 11 Prueba de normalidad ............................................................................................... 75 

Tabla 12 Interpretación del coeficiente de correlación ............................................................ 76 

Tabla 13 Prueba de correlación entre CPP y HH. SS. ............................................................. 77 

Tabla 14 Correlación de la dimensión implicancia parental y la HH. SS................................ 78 

Tabla 15 Correlación de la dimensión resolución de conflictos y la HH. SS. ......................... 79 

Tabla 16 Correlación de la dimensión consistencia disciplinar y las HH. SS. ........................ 80 

Tabla 17 Correlación de la dimensión deseabilidad social y las HH. SS. ............................... 81 

 

  



xi 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Nivel de la CPP ......................................................................................................... 71 

Figura 2 Nivel de las HH. SS. .................................................................................................. 72 

  



xii 

 

Introducción 

La adolescencia está llena de transformaciones que ocurren a nivel físico, emocional, 

comportamental y de pensamiento. En el Perú, se han realizado investigaciones asociadas al 

rol que desempeñan los progenitores en la crianza y cuidado de sus hijos; sin embargo, pocos 

estudios se han hecho desde la perspectiva que tienen los hijos sobre las competencias que 

poseen sus padres. En la adolescencia, los hijos empiezan a formar su propia perspectiva que 

les permite evaluar y calificar las competencias de sus padres, las cuales están estrechamente 

ligadas a su desarrollo integral y, más aún, a sus habilidades sociales. 

La presente investigación abordó las variables “competencia parental percibida” (CPP) 

y “habilidades sociales” (HH. SS.), pues se observó la problemática en los estudiantes y el 

escaso involucramiento de sus padres con el colegio en relación con la situación de sus hijos. 

La información obtenida en este estudio permitirá a la institución educativa elaborar un plan 

de trabajo e integrar estrategias con la finalidad de garantizar una adecuada convivencia 

escolar e involucrar a los progenitores en la instrucción y formación integral de sus vástagos. 

De esta forma, surgió la necesidad estudiar la relación entre ambas variables en estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad de Abancay, utilizando 

un enfoque cuantitativo, nivel relacional y diseño no experimental. 

De acuerdo con Bayot y Hernández (2008), la CPP es aquella percepción que los 

vástagos tienen hacia sus padres, en específico, el rol que desempeñan al momento de 

involucrarse en la crianza, al mostrar interés, establecer reglas, mantener la disciplina, 

mostrar afecto y desarrollar una comunicación asertiva. Respecto a la variable HH. SS., 

Goldstein et al. (1989) afirmaron que son una amplia gama de capacidades útiles y necesarias 

para ejercer las relaciones interpersonales de manera saludable, las mismas que son 

indispensables a la hora de solucionar conflictos, expresar opiniones, efectuar negociaciones, 

y expresar emociones y sentimientos. El estudio de ambas variables permitirá mejorar las 
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relaciones que los padres e hijos deben mantener para convivir en armonía y confianza, así 

como buscar el desarrollo idóneo de los hijos como futuros actores de la sociedad.   

La presente investigación se ha estructurado de la siguiente forma: en el Capítulo I se detalla 

el planteamiento del problema, la situación problemática, la delimitación de la investigación, 

la formulación del problema, los objetivos del estudio, la justificación e importancia que 

abarca aspectos teóricos, prácticos y metodológicos, mientras que en el Capítulo II se 

consideran el marco teórico, antecedentes, bases teóricas y marco conceptual sobre las 

variables, explicando las teorías principales. Asimismo, en el Capítulo III se formulan las 

hipótesis de estudio y la operacionalización de las variables, y en Capítulo IV se muestra la 

metodología utilizada, especificando el enfoque, tipo, nivel, muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección y procesamiento de información, plan de análisis y los aspectos éticos. 

Posteriormente, en el Capítulo V se revelan los resultados, de manera descriptiva e 

inferencial, mediante las pruebas de hipótesis, y se realiza la discusión en torno a los 

hallazgos y la literatura existente. Por último, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones clave, a la vez de ofrecer sugerencias basadas en los resultados.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

1.1. Delimitación de la investigación 

La investigación se efectuó en el ámbito de la psicología con el fin de evaluar la 

relación de dos variables muy importantes para el desarrollo integral de los estudiantes de un 

centro educativo público. Ello permitió obtener información relevante para coadyuvar al 

desenvolvimiento óptimo de los adolescentes en entornos sociales. Esta investigación se 

encuentra sujeta a las líneas de investigación establecidas por la Facultad de Humanidades, 

Escuela Académico Profesional de Psicología. Se realizó en una institución educativa 

nacional mixta, que pertenece a la UGEL Abancay, ubicada en la provincia de Abancay, 

departamento de Apurímac. El estudio se hizo en el trascurso del año académico 2024 y 

buscó determinar la relación entre la “competencia parental percibida” y “habilidades 

sociales”, en una muestra de 200 alumnos de 14 a 17 años del tercer al quinto grado.  

1.2. Planteamiento del problema 

Actualmente, la sociedad se encuentra experimentando constantes cambios en los 

ámbitos social, cultural y familiar. La competencia parental no es ajena a estos cambios, 

generando inquietud en muchos investigadores al observar que los adolescentes no están 

recibiendo el cuidado necesario de sus padres. Dicha carencia puede crear un desequilibrio 

emocional y una percepción negativa de sus progenitores (Matías et al., 2021). En este 

sentido, la familia es el primer espacio donde los hijos aprenden a relacionarse de forma 

intrapersonal e interpersonal. Asimismo, es la encargada de brindar los cuidados necesarios 

para que se desarrollen de forma óptima y logren integrarse adecuadamente en la sociedad 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2022). Así pues, la familia cumple un rol 

trascendental en la vida de los adolescentes, ya que es en este espacio donde se forman sus 

valores, su autoconcepto y el desarrollo de sus HH. SS. 
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De acuerdo con el Nuevo Código del Niño y Adolescente, es adolescente la persona 

cuya edad está comprendida entre 12 y 18 años (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2022). En palabras de Vázquez y Fernández (2016), la adolescencia, más que 

solo cambios anatómicos, permite al adolescente construir una nueva identidad, dejando en el 

pasado la etapa infantil. Según la Organización Mundial de la Salud (2024), existen 1300 

millones de adolescentes en el mundo y se pronostica que esta cantidad aumente al 2050, en 

especial en los países en vías de desarrollo donde habitan más del 90 %. Igualmente, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2024) reportó que en el Perú existen más de 9 

millones (28,7 %) de niños y adolescentes menores de 18 años, de los cuales 3 millones 130 

mil (9,4 %) son adolescentes de 12 a 17 años.  

Teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa de transformaciones, pueden 

suscitarse en los adolescentes situaciones vulnerables como el acoso escolar, la deserción 

estudiantil, el embarazo adolescente, la delincuencia juvenil, los suicidios y diversos 

problemas emocionales. Estas situaciones de vulnerabilidad son evidenciadas por estadísticas 

nacionales. De hecho, el portal SíseVe del Ministerio de Educación reportó 19 684 casos de 

violencia escolar en colegios públicos y privados durante el 2024 (Mariños, 2025). A este 

dato se suma la información brindada por la Defensoría del Pueblo (2024), que reportó la 

deserción de más de 46 000 estudiantes del sistema educativo entre los años 2022 y 2023 en 

todo el país. Por otro lado, en relación con la salud mental, entre enero y abril de 2024, los 

establecimientos públicos del Minsa atendieron 290 612 casos de niños y adolescentes con 

problemas de salud mental, mientras que en el 2023 cerró con 723 239 casos atendidos, 

siendo los diagnósticos más recurrentes los trastornos emocionales, los trastornos del 

desarrollo psicológico y el síndrome del maltrato (Vílchez, 2024). Finalmente, el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2024) informó que, en 2024, los Centros Emergencia 

Mujer (CEM) atendieron 63 489 casos de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que 
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fueron violentados de forma física, psicológica o sexual. Es por ello que se debería dar mayor 

importancia al estudio de las competencias parentales y las habilidades sociales, con el fin de 

permitir que los adolescentes alcancen un desarrollo óptimo y equilibrado.  

Acerca de la competencia parental percibida, esta se refiere a la percepción personal 

que los hijos tienen sobre las capacidades que poseen sus padres para educarlos. Esto es 

especialmente significativo ya que la familia es el primer entorno de aprendizaje, lo que 

influye en el comportamiento de sus hijos en la sociedad (Graham, 2022). La teoría del apego 

de Bowlby (1979, citado por Fernández, 2024) menciona que las experiencias tempranas que 

se suscitaron en la infancia influyen en el comportamiento del niño, así como en la forma de 

relacionarse con sus cuidadores. Igualmente, la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979) 

plantea comprender completamente el desarrollo de las características únicas de cada niño al 

momento de interactuar en diversos entornos; para ello, propone diferentes sistemas que 

tienen un impacto relevante en la formación del niño (Aliaga y Barja, 2020). Desde esta 

perspectiva, el Instituto Nacional de Salud Mental (2018) consideró que los progenitores 

influyen significativamente en la conducta y óptimo crecimiento de sus vástagos, resaltando 

que los apoderados deben adoptar estilos de crianza constructivos que brinden armonía, 

afecto y estabilidad emocional ya que de lo contrario se pueden presentar problemas que 

repercutan en su desarrollo.  

Por su parte, las habilidades sociales han tomado gran preponderancia en la 

actualidad, pues numerosas investigaciones psicológicas han demostrado su importancia en 

cada individuo en la sociedad. Las habilidades sociales se definen como el conjunto de 

aptitudes de la persona para coordinar lo que piensa con lo que siente, mostrando empatía al 

iniciar y sostener los vínculos interpersonales y en la solución de conflictos (Lara y Lorenzo, 

2023). Igualmente, la teoría sociocultural de Vygotsky plantea que los niños o adolescentes 

van formando sus conceptos comportamentales de acuerdo con la relación que tienen en su 
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entorno (Vygotsky, 1993, citado por Diaz, 2020). En el área educativa, estas capacidades 

coadyuvan a un idóneo ajuste personal, el éxito académico y la integración social de los 

educandos. Por el contrario, un déficit de estas puede dar lugar a la desaprobación social, bajo 

rendimiento, dificultades personales y desajuste psicológico (Reyes, 2014, citado por Torres 

et al., 2020). 

Así pues, en el ámbito mundial, estas variables fueron investigadas por su amplia 

relevancia, como dijo Zumba (2020), quien realizó un estudio en Ecuador sobre el desarrollo 

de las habilidades sociales en niños y adolescentes. El investigador reveló la importancia 

dicha variable porque permiten un ajuste saludable en su contexto. Por otro lado, Quelca 

(2022), en Bolivia, ejecutó una investigación sobre la CPP y su relación con la ansiedad 

infantil, llegando a la conclusión de que la influencia parental es decisiva en el desarrollo de 

los menores, lo cual pronostica su adecuado desenvolvimiento en la edad adulta. Por último, 

Caballero et al. (2018), en Argentina, realizaron un estudio sobre las habilidades sociales y el 

comportamiento agresivo, en el cual determinaron que los adolescentes más agresivos tienen 

menos habilidades sociales y falta de control.   

A nivel nacional, Ramirez (2021), en Chiclayo, investigó ambas variables en 

escolares del primer grado de secundaria, encontrando una relación significativa. Asimismo, 

Villena y Román (2021), en la provincia de Turpo, realizaron un estudio sobre la CPP y HH. 

SS. en estudiantes de un colegio secundario, logrando precisar que existe relación positiva y 

moderada entre ambas variables de estudio. Por último, en una investigación desarrollada en 

la ciudad de Puno, se evidenció que el 35,9 % de los adolescentes presentaron una categoría 

baja en habilidades sociales y que el 38,5 % tenía su autoestima en un nivel promedio; en 

cuanto a la comunicación, toma de decisiones y asertividad, se encontró en un nivel promedio 

bajo con un 33,3 %, 41 % y 43,6 %, respectivamente (Sacaca y Pilco, 2022). 
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Si bien es cierto que se han presentado investigaciones sobre competencia parental y 

habilidades sociales en adolescentes a nivel internacional y nacional, en el ámbito local, en la 

ciudad de Abancay, ambas variables en conjunto aún no han sido estudiadas. Por lo tanto, 

esta investigación es inédita y de suma importancia, ya que permitirá conocer la situación 

actual de los estudiantes y sus cuidadores para proponer alternativas en beneficio de ellos. 

Así también, se estableció la importancia de investigar la existencia de la relación de 

las variables de estudio, formulando la interrogante general y las interrogantes específicas. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre competencia parental percibida y habilidades sociales en 

estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay? 

1.3.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión implicancia parental y las habilidades 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión resolución de conflictos y las habilidades 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión consistencia disciplinar y las habilidades 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión deseabilidad social y las habilidades 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay? 



19 

 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación estadística que existe entre competencia parental percibida y 

habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública 

de la ciudad de Abancay.  

1.4.2. Objetivos específicos 

• Establecer la relación entre la dimensión implicancia parental y las habilidades 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay. 

• Establecer la relación entre la dimensión resolución de conflictos y las habilidades 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay. 

• Establecer la relación entre la dimensión consistencia disciplinar y las habilidades 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay. 

• Establecer la relación entre la dimensión deseabilidad social y las habilidades 

sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa pública de la ciudad 

de Abancay. 

1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación teórica 

A nivel teórico, el estudio profundiza e incrementa las nociones teóricas acerca de las 

variables psicológicas investigadas, permitiendo a los profesionales que indagan sobre el 

comportamiento humano orientar su abordaje práctico. 

El hecho de contar con información actualizada y adecuada facilita a los profesionales 

que están en contacto directo, como maestros, auxiliares y psicólogos, involucrarse en el 
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trabajo con adolescentes, guiándolos en la toma de decisiones a través de actividades de la 

currícula escolar y extracurriculares, logrando desarrollar sus habilidades sociales. Balarin y 

Cueto (2008) indicaron que es muy frecuente en la actualidad que los padres piensen que 

están educando de manera correcta a sus hijos dando una libertad exagerada, lo cual acarrea 

comportamientos inadecuados dentro y fuera de la institución educativa y en los propios 

hogares. 

1.5.2. Justificación práctica 

En el ámbito práctico, los hallazgos permitirán desarrollar acciones de psicoeducación 

dirigidas tanto a los estudiantes, mediante talleres enfocados en el desarrollo de las 

habilidades sociales, como para los progenitores, a través de escuela de padres, con el 

objetivo de fortalecer sus competencias parentales. Por ello, esta investigación proporciona 

información significativa para desarrollar programas de promoción e intervención que 

fomenten una convivencia familiar y escolar positiva, con el fin de disminuir las situaciones 

de riesgo a las que los adolescentes se encuentran expuestos. 

1.5.3. Justificación metodológica 

Se busca determinar la relación entre la competencia parental percibida y habilidades 

sociales, utilizando el método hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo, el diseño 

descriptivo correlacional y de corte transversal, de tipo no experimental. Al explorar estas dos 

variables, se conocerá su impacto en el desarrollo personal y social de los adolescentes. 

Asimismo, se espera que este este estudio sea tomado en cuenta en futuras investigaciones y 

que sirva como base en la creación de instrumentos de evaluación o enfoques para evaluar las 

variables de estudio. 

1.5.4. Justificación social 

Con relación a la justificación social, se busca que los resultados obtenidos en la 

investigación permitan atender la problemática en la institución educativa a un nivel 
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preventivo, así como en otros colegios y grupos poblacionales de la localidad que compartan 

características similares, a fin de abordar la problemática a nivel macrosectorial.  

1.6. Importancia 

La presente investigación adquiere relevancia con el abordaje de ambas variables que 

influyen en la etapa adolescente, ya que se espera que sirva de base para futuros estudios más 

profundos. Esto resulta aún más importante considerando que, a nivel local, son pocas las 

investigaciones que han explorado la relación entre las variables CPP y HH. SS. en los 

adolescentes. Asimismo, con los resultados se espera proponer programas de intervención en 

beneficio de los educandos de nivel secundaria, específicamente para el grupo de 

adolescentes de 14 a 17 años. Este rango de edad es más específico que el mostrado en otros 

estudios, que suelen abarcar edades de 11 a 18 años, incluyendo a sujetos en etapa puberal 

como aquellos que están finalizando la etapa adolescente. Es fundamental destacar que este 

rango de edad se diferencia claramente de los adolescentes en etapa puberal, aún en 

formación, y aquellos que han alcanzado una mayor madurez a nivel cognitivo intelectual y 

emocional. Con este enfoque, se busca también mejorar la relación de los adolescentes con 

sus progenitores y entorno social. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Previa revisión de diversas fuentes bibliográficas que guardan relación con ambas 

variables de investigación, de manera conjunta o indistinta, se permitirá realizar las 

discusiones de los resultados. En este apartado se presentan las investigaciones realizadas con 

las variables competencia parental percibida y habilidades sociales.  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

En su estudio, Ajila y Núñez (2024) indagaron sobre la relación entre las variables 

estilos de crianza y las HH. SS. en estudiantes de una unidad educativa de Puyo, Ecuador. Se 

utilizó un enfoque cuantitativo, bajo el paradigma positivista, de diseño no experimental, de 

alcance correlacional-transversal. Como instrumentos psicométricos se emplearon la Escala 

de Estilos de Crianza de Steinberg y la Lista de Chequeo de HH. SS. de Goldstein, en una 

muestra de 84 escolares entre 11 y 12 años pertenecientes al séptimo EGB de la Unidad 

Educativa Doce de Mayo. Los hallazgos develaron que el estilo autoritario prevalece frente a 

los demás estilos de crianza; con respecto a las HH. SS., estas se encuentran en el nivel alto. 

Los resultados fueron procesados en el software estadístico Jamovi, el cual determinó que no 

hay correlación entre las variables (T = 0,083; p = 0,414). En conclusión, los estilos de 

crianza son factores que no influyen en la mejora de las HH. SS., lo que indica que ambas 

variables son independientes.  

Por su parte, Aguilera (2024) realizó un estudio para establecer la relación entre las 

variables funcionalidad familia y HH. SS. en un colegio privado de Asunción, Paraguay. 

Tuvo un enfoque cuantitativo, correlacional, con un diseño no experimental y de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 300 alumnos del nivel medio, entre 14 y 19 

años. Se trabajó con un muestreo no probabilístico intencional. Los instrumentos aplicados 



23 

 

 

 

fueron la Escala de HH. SS. (EHS) y la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar (FACES III). Los datos fueron procesados mediante sistemas informáticos 

consistentes en los programas de Word/Excel 2010 y SPSS versión 25. Los resultados 

mostraron que el 55 % presenta nivel medio de HH. SS., mientras que el 74 % tiene nivel 

medio de funcionamiento familiar. La correlación encontrada fue baja y positiva (rs = 0.166). 

Se concluyó que, a mejor funcionamiento familiar, las HH. SS. son buenas, mientras que 

cuanto menor es el funcionamiento familiar, las HH. SS. disminuyen. 

De igual forma, Bonilla y Robalino (2023) estudiaron la relación entre los estilos de 

crianza con las HH. SS. en adolescentes de una unidad educativa de Latacunga, en Ecuador. 

Utilizaron un enfoque cuantitativo con paradigma positivista, diseño no experimental, de 

corte transversal y alcance relacional. Las técnicas empleadas para la producción de datos 

fueron la ficha sociodemográfica, la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y la Lista de 

Chequeo de HH. SS. de Goldstein. Asimismo, la técnica para el procesamiento y análisis fue 

el estadístico SPSS. La investigación se desarrolló en una muestra de 50 participantes, 25 

mujeres y 25 varones. Los resultados revelaron la inexistencia vinculante entre las variables 

estudiadas, con r = 0,215 y significancia p = 0,133, donde el nivel de crianza preponderante 

fue el autoritario, con 74 %, mientras que el 60 % tenía un nivel medio de HH. SS. Además, 

se encontró relación entre el compromiso de estilo de crianza y HH. SS. avanzadas, 

habilidades frente al estrés y habilidades alternas a la agresión. 

Asimismo, la investigación de Alonso (2023) se centró en la relación entre las HH. 

SS. y estilos parentales en adolescentes sevillanos, en España. La metodología utilizada fue 

descriptiva, con un muestreo por conveniencia de 75 adolescentes de 14 a 16 años de las 

zonas de La Rinconada y Polígono Norte. Los instrumentos empleados fueron la Escala de 

HH. SS. de Goldstein y el Cuestionario de aceptación rechazo/control parental para 

adolescentes de del barrio. Los resultados arrojaron que la mayoría de los participantes tenían 
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un nivel normal y bajo de HH. SS., con 46,7 % y 45,3 %, respectivamente, siendo la 

dimensión de planificación la más utilizada, mientras que el 4,1 % mostró un nivel deficiente. 

De esta forma, se encontraron relaciones significativas entre los estilos parentales de 

socialización y las HH. SS., lo cual sugiere que puedan existir otras variables que influyan en 

su desarrollo. 

En cuanto a Paredes (2022), él diseñó un modelo de intervención familiar para 

mejorar las HH. SS. de los escolares en relación con los estilos parentales de sus familias en 

la ciudad de Ambato, Ecuador. La metodología consideró un paradigma pospositivista de 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal, empleando el Cuestionario de estilos de socialización parental en adolescentes 

(ESPA) y la Escala de HH. SS. El estudio se realizó en una muestra de 81 adolescentes entre 

12 y 15 años mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. El estilo autorizativo 

fue el más predominante, tanto en padres como en madres, con un 43,2 % y 48,1 %, 

respectivamente; seguido del indulgente, con 42 % y 27,2 %, y, en menor porcentaje, 

negligente, con 3,7 % y 14,8 %. Además, los resultados en HH. SS. presentaron niveles 

bajos, con el 45,7 %. Asimismo, se halló una correlación negativa leve (p = -,251) entre las 

HH. SS. y los estilos de socialización parental materno, por lo que no se evidenció una 

asociación entre ambas variables. Estos resultados sirvieron para diseñar un plan de 

intervención en HH. SS. para los educandos del colegio, que constó de 16 sesiones de terapia 

familiar. 

Otra investigación fue desarrollada por Sinchipa (2020), quien analizó el estilo 

parental y las HH. SS. en los escolares adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Pedro Carbo-Bolívar, en el 2020, en Riobamba, Ecuador. La metodología fue descriptiva, el 

diseño transversal y enfoque cuantitativo, con una muestra de 100 adolescentes, quienes 

completaron el Cuestionario de Estilos parentales de Baumrind y la Escala de HH. SS. de 
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Goldstein. Los resultados hallados de HH. SS. reflejaron que el 60 % de alumnos tenía un 

nivel bajo; el 25 %, nivel medio, y el 15 %, nivel alto. En cuanto a los estilos parentales, el 52 

% pertenecía a padres autoritarios y el 32 % a madres autoritativas. Se concluyó que un estilo 

parental estricto repercute negativamente en los adolescentes ya que impide un adecuado 

desarrollo personal y social.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En al ámbito nacional, Huamanquispe (2024) se planteó como objetivo identificar la 

relación entre la CPP y la motivación académica en escolares del séptimo ciclo de un colegio 

en el distrito de San Jerónimo, Cusco, 2023. Se empleó un enfoque cuantitativo de carácter 

básico, de diseño correlacional no experimental, de tipo transversal, con una muestra de 211 

escolares de tercer a quinto grado de secundaria. Los instrumentos utilizados fueron la ECPP-

h, con una puntuación de DPP = 1,6, y la Escala de Motivación Académica (EMA), que 

obtuvo una alta confiabilidad con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,885 y una validez de 

DPP =1,264. Los resultados mostraron una relación positiva, moderada y muy significativa 

(Rho = ,477**; p = ,000 < ,01) entre las variables estudiadas. Dichos resultados indicaron que 

un aumento en el control parental percibido podría estar vinculado a un posible aumento con 

el nivel de motivación académica. 

Por su parte, Condori (2024) realizó su tesis a fin de identificar la relación entre la 

CPP y la autoestima en estudiantes de un colegio de Lima Sur. La investigación fue de 

enfoque cuantitativo y de diseño correlacional, con una muestra de 150 estudiantes, quienes 

respondieron la ECPP-h y el Inventario de Autoestima de Coopersmith- forma escolar. Los 

resultados indicaron que existe una relación significativa entre la CPP y la autoestima., con 

un coeficiente de Pearson de r = ,288. Además, la correlación entre la dimensión implicancia 

parental y la variable autoestima obtuvo r = 460, siendo la correlación más alta en el estudio. 
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Los resultados evidenciaron que un rol apropiado de los progenitores tiene un impacto 

indudable en la autoestima de los escolares. 

Asimismo, Castro y Núñez (2023) buscaron determinar la relación entre las HH. SS. y 

la CPP en estudiantes de nivel secundaria de un colegio nacional de Chiclayo, en el 2021. El 

estudio contó con un enfoque cuantitativo de nivel correlacional, de diseño no experimental, 

en una muestra de 186 estudiantes, entre 11 y 16 años, del primer al quinto año de secundaria. 

Se utilizó el Instrumento de HH. SS. de Herrera y la ECCP-h. Así, se logró precisar la 

relación significativa entre las dimensiones cognitivo, conductual y fisiológico de las HH. SS. 

con la CPP. Los estudiantes presentaron niveles de HH. SS. desde el nivel ordinario al bajo; 

sin embargo, en la CPP, ambos sexos tenían niveles medios a altos, lo cual indicó que no 

existía una asociación significativa por sexo. Se concluyó que la CPP en los estudiantes 

aumenta de manera directa en el desarrollo de sus HH. SS. (r = 0,608). 

En tanto, Jara (2023) buscó valorar la relación entre los estilos de socialización 

parental y HH. SS. en adolescentes de un colegio nacional de Nuevo Chimbote del año 2022. 

La metodología fue de tipo básico, paradigma positivista, enfoque cuantitativo y método 

hipotético deductivo, con un nivel correlacional y diseño no experimental transversal. La 

muestra estuvo conformada por 301 estudiantes. Las pruebas aplicadas constaron de la Escala 

de estilo de socialización parental ESPA29 y la Escala de HH. SS. de Goldstein. El resultado 

reveló en las HH. SS. porcentajes de un nivel bajo (47,5 %), normal (10,6 %) y alto (7 %). 

Por otro lado, existe una asociación significativa pero débil entre el estilo de socialización 

parental de la madre y las HH. SS. (Rho = 0112; Sig.= 0,021; p < 0,05). Asimismo, en el 

estilo de socialización parental del padre se halló que existe una asociación positiva y 

significativa, pero de baja relación (Rho = ,156; Sig. = 0,007; p < 0,05). La conclusión fue 

que sí existe una relación significativa entre las variables. 
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De igual forma, Ramirez (2021) se planteó como objetivo determinar la relación entre 

las variables CPP y las HH. SS. en estudiantes del primer año de secundaria del colegio 

público de Pimentel, en Chiclayo. El estudio tuvo un diseño no experimental con un enfoque 

cuantitativo de nivel correlacional, en una muestra 90 alumnos de ambos géneros. Los 

instrumentos utilizados fueron el Cuestionario ECPP-h de Bayot y Hernández, y el Test de 

HH. SS. de la OPS/OMS, validado por el Minsa. El hallazgo demostró que existe una 

relación significativa de p = 0,00 < 0,01 entre las CPP y HH. SS. en los educandos, con un 

coeficiente de correlación de Rh0=0.407. En relación con la dimensión de competencia 

parental, la implicación parental resultó la más significativa, con el 33,28 %. Asimismo, la 

variable de HH. SS. obtuvo el 25,6 %, que corresponde a un nivel promedio bajo, y 21,1 % a 

un nivel bajo, así como 20 % y 22 %, perteneciente al nivel promedio y promedio alto, 

respectivamente.  

También Amaya (2021) desarrolló una investigación con el objetivo de determinar la 

relación entre CPP y socialización en alumnos del tercer grado de nivel secundaria. El estudio 

fue de tipo sustantivo, contó con un diseño descriptivo correlacional y una muestra de 173 

estudiantes, entre 14 y 15 años, del colegio “Jorge Basadre Grohmann” de Trujillo. Se aplicó 

el instrumento ECPP-h y la Batería de Socialización (BAS 3). Los hallazgos evidenciaron 

que los estudiantes tenían un nivel medio de CPP y en socialización, el 40,4 % obtuvo un 

nivel medio. Se concluyó que existe relación altamente significativa y directa entre ambas 

variables (p < ,01). 

De manera similar, Madueño et al. (2020) establecieron la relación entre conductas 

parentales y HH. SS. La metodología utilizada correspondió a un diseño descriptivo 

correlacional y la muestra estuvo conformada por 280 alumnos entre 11 y 14 años de una 

institución educativa estatal del Callao. Se aplicó el Inventario de Percepción Parental (IPP) y 

la Lista de Chequeo de HH. SS. de Goldstein. Los resultados demostraron la presencia de una 
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relación directa entre la percepción de los adolescentes de las prácticas parentales positivas 

de sus padres con la presencia de HH. SS. 

Los investigadores Castillo y Farro (2020) se trazaron como meta determinar la 

relación entre estilos parentales y HH. SS. en estudiantes de secundaria de un colegio en 

Chiclayo. El estudio se efectuó en 80 alumnos de 12 a 16 años de los cinco grados del nivel 

secundaria. Las pruebas aplicadas fueron la Escala de Estilos Parentales Disfuncionales 

(MOPS) y la Lista de Chequeo de las HH. SS. de Goldstein. Se trabajó con el diseño no 

experimental, correlacional y transversal. Los resultados mostraron que existe una relación 

inversa entre los estilos de crianza disfuncionales con las HH. SS., siendo estas correlaciones 

negativas considerables en Rho = -,857 para el padre y Rho = -,731 para la madre. Asimismo, 

se encontró una prevalencia de los niveles moderados de estilos parentales y nivel medio de 

HH. SS. en varones, con 55,6 %, y nivel alto en mujeres, con 42,9 %. Sobre la base de los 

resultados, se concluyó que el desarrollo de las HH. SS. se asocia directamente con el estilo 

de crianza. 

2.1.3. Antecedentes locales 

A nivel local, los estudios relacionados con las variables son escasos; sin embargo, 

existen algunos que consideraron al menos una de las variables de la presente investigación, 

lo que coadyuvó a la investigación. 

Villena y Román (2021) realizaron una tesis cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre CPP y HH. SS., en una muestra de 53 adolescentes de ambos sexos del tercer al quinto 

grado del colegio Juan Antonio Ligarda Pineda de Turpo, Andahuaylas. Utilizaron una 

metodología de enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional. El acopio de los 

datos se realizó con la ECPP-h y el Cuestionario de HH. SS. en Adolescentes, elaborado por 

la OPS/OMS. Los resultados mostraron un Rho = 0,607, positiva y moderada, y un p valor = 

0,000. Asimismo, en la variable HH. SS., los estudiantes presentaron un nivel promedio, con 
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el 49,01 %, y alto, con el 22,06 %. Por último, en las dimensiones de la variable CPP, la 

implicación parental obtuvo un nivel alto, con el 66 %, frente a un nivel bajo en la dimensión 

resolución de conflictos, con 94,03 %. Las investigadoras hallaron la existencia de una 

relación significativa entre las dos variables. 

Por su parte, Gonzales (2021) desarrolló su tesis con el propósito de conocer la 

relación entre estilos de crianza y HH. SS. en alumnos del cuarto grado del colegio 

emblemático Miguel Grau, en Abancay, 2021. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, nivel correlacional. La muestra consistió en 88 alumnos a quienes se 

les aplicó la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y la Escala de HH. SS. de Goldstein. 

Los resultados evidenciaron que el 55,68 % tenía un nivel alto en las HH. SS., lo que 

demostró una correlación alta de las variables (Rho = 0,737).  En conclusión, se demostró 

una correlación entre las variables y dimensiones.  

Asimismo, Powel y Gutiérrez (2021) investigaron la relación entre HH. SS. y 

violencia familiar en alumnas del cuarto grado de nivel secundaria de un colegio de mujeres 

en Abancay, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo, de nivel correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada por 150 alumnas entre 14 y 17 años, a quienes se les aplicó la Lista de 

Evaluación de HH. SS. adaptada por el MINSA en los centros escolares y el Cuestionario de 

Violencia Familiar (CVIFA) de Altamirano (2020). Se encontró que el 25,6 % de las 

estudiantes tenían un nivel alto de HH. SS., mientras que el 22,3 % presentó un nivel 

promedio alto. Mediante el coeficiente estadístico de rho Spearman (Rho = -0,605); se 

evidenció que la relación entre las variables fue significativa, con un (𝑝 < 𝛼). La conclusión 

fue la presencia de una relación inversamente proporcional y moderada entre las HH. SS. y la 

violencia familiar. 
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2.2. Marco teórico 

Una teoría se sustenta en argumentos sólidos que permiten describir, relacionar y 

definir por qué y cómo ocurre un fenómeno, así como descubrir las causas que originan las 

problemáticas. Todo ello se aborda desde diferentes enfoques que buscan explicar los 

fenómenos mediante la revisión exhaustiva de las diversas teorías existentes. A continuación, 

se desarrollan las variables de esta investigación. 

2.2.1. Competencia parental percibida (CPP) 

Aproximaciones teóricas de la variable competencia parental 

En referencia a las competencias parentales, numerosos autores han realizado 

importantes aportes teóricos en relación a la función parental en el desarrollo de los hijos. 

Estas teorías brindan un panorama general sobre las competencias que deben poseer los 

cuidadores para un crecimiento y desarrollo positivo de sus hijos.  

Baumrind (1966, citado por García et al., 2018), sostuvo que el estilo de crianza que 

adopte la familia influye directamente en el tipo de relación que mantendrá con sus hijos y en 

su comportamiento. La autora describió tres estilos educativos formativos: el primero es el 

estilo autoritario, donde los padres utilizan el castigo para controlar la obediencia de sus 

vástagos; en el estilo permisivo, los progenitores muestran afecto con dificultades para 

establecer límites coherentes, y el estilo democrático, que se caracteriza porque los padres 

balancean sus prácticas de crianza con afecto y control parental, generando una respuesta 

adecuada a la necesidad de sus hijos.  

Por su parte, Bowlby (1989, citado por Paolicchi et al., 2017), en su teoría sobre el 

apego, consideró que el ser humano tiene una tendencia innata para crear vínculos afectivos 

con las personas significativas que le proporcionan seguridad, atención y cuidados. Esta 

dinámica o vínculo se desarrolla a lo largo de cada etapa del ciclo vital. Por ello, el autor 

enfatizó en la importancia del vínculo entre padres e hijos durante la primera infancia, ya que 
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repercutirá en las relaciones afectivas que los hijos desarrollen posteriormente, como ocurre 

en la adolescencia, cuando se distancian de manera física y emocional de sus cuidadores en 

busca de su identidad y sentido de pertenencia. 

Para Gómez y Contreras (2019), “las competencias parentales son el conjunto de 

conocimientos, actitudes y prácticas de crianza vinculares, formativas, protectoras y 

reflexivas, aprendidas y actualizadas a partir de una historia y las oportunidades que ofrece la 

ecología de la parentalidad” (p. 23). Asimismo, Gómez y Muñoz (2014), en su teoría sobre la 

competencia parental, crearon la Escala de Parentalidad Positiva (e2p) con el objetivo de 

evaluar e identificar las competencias formativa, protectora y reflexiva de los padres para 

garantizar el bienestar y desarrollo de sus hijos.  

De igual forma, Azar y Cote (2002, citado por Rodrigo et al., 2009) propusieron el 

modelo cognitivo conductual donde señalan que la competencia parental está relacionada con 

la capacidad de los progenitores para adaptarse de forma positiva a las necesidades de sus 

hijos, las cuales surgen en cada etapa evolutiva. Estas competencias se agrupan en áreas 

educativas, sociocognitivas, de autocontrol, manejo del estrés y sociales. 

En tanto, Barudy y Dantagnan (2005) plantearon una teoría para definir los procesos 

biopsicosociales que actúan en las dinámicas sociofamiliares donde los hijos puedan 

interactuar con su entorno a través del “buen trato” y el cómo se relacionan con una infancia 

sana, constructiva, feliz y resiliente. Así también, estos autores plantearon dos tipos de 

parentalidad: la primera, denominada parentalidad biológica, consiste en la capacidad de 

procrear una nueva vida, mientras que la segunda, parentalidad social, contempla los recursos 

con que los padres cuentan para satisfacer necesidades y expectativas de sus hijos (Barudy y 

Dantagnan, 2010). 
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Teoría de la variable competencia parental percibida según Bayot y Hernández 

Bayot y Hernández (2008) mencionaron que la CPP es la valoración propia de las 

habilidades de los padres para gestionar la crianza y educación de sus hijos. Asimismo, 

propusieron un reporte para evaluar las competencias parentales desde la percepción de los 

hijos, es decir, cómo ellos valoran las competencias de sus padres a la hora de satisfacer sus 

necesidades desde la implicancia parental, la resolución de conflictos y la disciplina. 

Por su parte, Bayot et al. (2005) desarrollaron la teoría de la CPP, la cual nace de las 

investigaciones, trabajo de campo y estudios realizados con la finalidad de elaborar un 

instrumento válido y confiable que permita medir adecuadamente la CPP a través de las 

dimensiones e indicadores. En este marco, los autores mostraron una serie de acciones para 

que los padres desarrollen con éxito su función parental en la crianza y autonomía de sus 

vástagos. Esta teoría mostró la autopercepción que tienen los padres sobre la responsabilidad 

con sus hijos asegurando que las acciones emprendidas en su educación sean saludables y 

eficientes, como la percepción que los hijos tienen de la competencia de sus padres. 

Es así como los autores mencionados desarrollaron la ECPP-h, que está dividida en 

tres factores secundarios que son: la implicancia parental, que hace referencia a la capacidad 

de los progenitores para cubrir las demandas de alimentación, vestido, cognitivas y 

socioemocionales de los hijos; la resolución de conflictos, relacionado con la actitud de los 

progenitores para hacer frente a los problemas en la familia, y la consistencia disciplinar, que 

se refiere a la forma en cómo los progenitores establecen las reglas, normas, rutinas y 

actividades de la vida diaria dentro de la familia. Estos componentes de segundo orden 

derivan de los factores de primer orden vinculados con la comunicación, actividades de 

entretenimiento, reglas, gestión de la disciplina, toma de decisiones, entre otros (Bayot y 

Hernández, 2008, citados por Aliaga y Barja, 2020). 
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El presente estudio, en relación con la variable CPP, se sustentó en el aporte teórico 

de Bayot y Hernández, por lo que esta teoría enmarca las características fundamentales para 

abordar la variable de estudio. Asimismo, el instrumento de recolección de datos fue creado 

por los autores. 

Definición de CPP. Las CPP son las habilidades que desarrollan los padres para 

proteger el estado socioemocional y físico de sus hijos menores, asegurándose una formación 

adecuada (Barudy y Dantagman, 2010, citado por Ibañez y Santos, 2021). 

De igual forma, la CPP se entiende como la preocupación que demuestran los 

progenitores hacia sus hijos, buscando dar resolución a los diferentes conflictos que surgen en 

el contexto en la que se exponen los hijos. A su vez, sirven como modelos para que en el 

futuro puedan usar las mismas herramientas (Aliaga y Barja, 2020). 

Según Rodrigo et al. (2009), la competencia parental hace referencia a las aptitudes 

que desarrollan los cuidadores para desempeñar su rol de padres en respuesta a las 

necesidades de sus hijos, con la ayuda de las instituciones que están alineadas en el cuidado 

de los mismos.  

De acuerdo con los autores citados, la competencia parental engloba las aptitudes que 

los progenitores deben poseer como parte de su rol en la familia y en la vida de sus hijos. 

Estas aptitudes son esenciales para brindar afecto y protección física para cubrir las 

necesidades de salud, educación, formación de valores y comunicación, entre otras, a lo largo 

de cada etapa crucial de la vida de los hijos. Un ejemplo de esto es la adolescencia, una etapa 

caracterizada por diversos cambios. Con una adecuada guía y supervisión por parte de los 

padres, el adolescente tendrá un desarrollo adecuado, un crecimiento sano y un óptimo 

desenvolvimiento en las diferentes esferas sociales. 
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 Clasificación de competencias parentales 

Barudy y Dantagman (2010) señalaron que las competencias parentales se pueden 

clasificar en dos grupos: 

Capacidades parentales: son conformados por los aprendizajes que los padres 

adquieren mediante la observación en la etapa de la niñez que luego serán utilizadas en su rol 

como padres, llegado el momento. Entre ellas están el apego, como necesidad de búsqueda de 

seguridad, y la empatía, como capacidad de sintonizar con las necesidades de los demás. 

Habilidades parentales: son todos los recursos que los padres utilizan y adaptan con la 

finalidad de satisfacer las necesidades que presenten sus hijos a lo largo de sus vidas en cada 

etapa de su desarrollo. Esta habilidad está basada en dos modelos: crianza, que se trasfieren 

en la familia por medio de la imitación y el aprendizaje social, y cooperación, para ayudar en 

los grupos o redes de apoyo haciendo uso de los servicios de la comunidad. 

Dimensiones de la CPP según Bayot y Hernández 

Bayot y Hernández (2008) diseñaron el instrumento de evaluación denominado 

ECPP-h, en el cual afirmaron que la competencia parental es el juicio valorativo de los hijos 

sobre la manera en que sus progenitores desarrollan su rol parental. Este instrumento cuenta 

con cuatro dimensiones, las cuales son consideradas como tal de la variable CPP dentro de 

este estudio.  

a. Dimensión implicancia parental: cobra mayor énfasis en comparación con las 

demás dimensiones, ya que el involucramiento, atención e interés de los 

progenitores son decisivos en la educación y crianza de sus hijos. La implicancia 

parental se refleja en las áreas cognitiva, afectiva y comportamental. En esta 

dimensión se consideran actividades relacionadas a la integración, protección, 

comunicativas y actividades compartidas con el fin de medir la implicancia de los 

padres en diferentes contextos de la vida diaria de sus hijos. 
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b. Dimensión resolución de conflictos: se refiere a la capacidad que poseen los padres 

para afrontar y resolver situaciones conflictivas dentro del hogar, sin recurrir a la 

violencia ni otras conductas que puedan dañar el entorno familiar. Además, el 

desarrollo de esta habilidad en los padres sirve como ejemplo a seguir para sus 

hijos, quienes, al enfrentar desafíos, logren manejar y dar solución a situaciones de 

conflicto de manera asertiva. 

c. Dimensión consistencia disciplinar: se entiende como la capacidad de los 

progenitores de generar una convivencia adecuada a través de la implementación 

de normas, reglas, límites y consecuencias cuando no se cumplen los acuerdos 

establecidos en el entorno familiar. Estas normas que establecen los padres deben 

ser equitativas y firmes, de modo que los hijos las perciban como justas. 

d. Dimensión deseabilidad social: se refiere a la expectativa que tanto los padres 

como los hijos tienen para ser aceptados y valorados socialmente. Los padres, a su 

vez, crean expectativas sobre las decisiones que sus hijos toman a lo largo de su 

vida. Por otro lado, los hijos sienten la necesidad de satisfacer expectativas de sus 

padres para no defraudarlos. Especialmente en la adolescencia, requieren sentirse 

parte de grupo y, a menudo, desean identificarse tanto con sus padres como con sus 

pares, con los que coinciden en gustos y actividades similares.  

Tipos de competencias parentales 

Se propone un modelo integrador de las habilidades y herramientas con las que 

cuentan y deben emplear los padres para responder y satisfacer las necesidades físicas, 

emocionales y sociales de los hijos. Estas necesidades van evolucionando a medida que los 

hijos crecen, con el objetivo de asegurar su bienestar y desarrollo saludable (Barudy y 

Dantagnan, 2005, pp. 62-75). En tal sentido, existen tipos de competencia parental y estas 

son: 
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a. Competencia afectiva y emocional: es la capacidad que permite a los hijos 

desarrollar un apego seguro y vincularse con sus padres, la familia y el medio 

donde se desarrolla. Los vínculos afectivos profundos en los niños generan un 

sentido de pertenencia a su familia y comunidad. Estas necesidades se satisfacen a 

través de gestos de cariño, palabras calurosas y acciones que logren hacer sentir 

importantes a los hijos. 

b. Competencia cognitiva: insta a los padres a promover y proporcionar a sus 

vástagos el debido apoyo académico y la estimulación temprana con la finalidad de 

favorecer su desarrollo intelectual, ya sea en la educación formal o en la educación 

que se desarrolle a través de la observación, exploración y juego. Esto contribuirá 

al fomento del aprendizaje, pensamiento analítico-crítico, creatividad, organización 

de actividades y participación activa en su formación. 

c. Competencia social: es la capacidad de los padres para ser mediadores entre el hijo 

y la sociedad, educando en HH. SS. para facilitar su autonomía, fomentar sentido 

de responsabilidad y cumplimiento de sus obligaciones. Los padres deben ser 

modelo y enseñar a sus hijos a comportarse respetando las normas sociales, pero 

también a expresar de forma asertiva si creen que son injustas, resolver situaciones 

de conflicto de manera respetuosa y tomar decisiones asertivas. 

d. Competencia conductual: los padres deben poseer la habilidad para establecer 

normas claras e idóneas que permitan el uso de estrategias de una disciplina 

positiva y fomente la autonomía de los hijos. Con ello se busca establecer límites, 

enseñar a los hijos a tomar decisiones responsablemente y asumir las 

consecuencias. Para esto, se debe trabajar con reforzadores de comportamiento 

positivos, lo que dará lugar a la armonía en el hogar y en la sociedad. 
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e. Competencia en la salud y el bienestar: implica que los progenitores se preocupen 

por el bienestar físico y emocional de sus hijos, lo cual incluye la salud alimentaria, 

el ejercicio físico, la promoción de hábitos saludables y los cuidados médicos. Los 

padres cubren esta competencia a través de hábitos alimenticios saludables, 

deporte, esparcimiento, vivienda y acceso a la salud. Es vital que los padres 

participen de manera activa en todas las actividades que promuevan el bienestar de 

sus hijos. 

Áreas de competencias parentales 

Azar y Cote (2002, citados por Rodrigo et al., 2009) mostraron áreas relevantes para 

el desarrollo de una parentalidad competente en los padres desde el modelo cognitivo 

conductual. Es decir, los progenitores requieren cierta flexibilidad para adaptarse a las 

necesidades y circunstancias que sus hijos presenten y requieran su ayuda y guía, esto según 

la etapa de vida en la que se hallen. Estos autores las agruparon en cinco áreas: 

a. Educativas: relacionado con el manejo de los hijos, su educación en valores, el 

cuidado físico, supervisión y seguridad, calidez y afecto emocional. 

b. Sociocognitivas: los padres deben aceptar los diferentes puntos de vista y enfoques 

de sus hijos, y tener ideas realistas sobre sus capacidades a fin de que ellos 

experimenten, a través de sus propios éxitos y fracasos, desafíos de su rol parental. 

c. Autocontrol: son las habilidades que los padres desarrollan para el control de 

impulsos, percepciones precisas, asertividad y afrontamiento a situaciones de 

estrés. 

d. Manejo del estrés: comprende las estrategias que los padres ponen en práctica para 

el autocuidado, capacidad de afrontamiento, contar con redes de apoyo y la 

capacidad para divertirse y relajarse. 
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e. Sociales: es la capacidad de los progenitores para instruir a sus hijos a resolver los 

problemas que se presentan con sus pares, el manejo de conflictos interpersonales, 

la muestra de empatía con los demás y el reconocimiento de las emociones, con el 

objetivo de regular su impacto social.  

Funciones de la competencia parental 

Barudy y Dantagnan (2010) agruparon las funciones parentales en cinco bloques de 

necesidades que deben ser cubiertas por los padres o cuidadores, a fin de ejercer de forma 

competente la parentalidad. 

a. Función nutriente: permite que los padres sepan relacionarse con sus hijos a través 

de experiencias sensoriales y emocionales, lo cual favorece a la construcción de un 

apego seguro y sano dentro del vínculo familiar; para evidenciar este resultado, 

implica que el reconocimiento sea mutuo y que lo canales de comunicación estén 

libres de obstáculos. Esta función se trabaja con un enfoque sistémico 

biopsicosocial.  

b. Función socializadora: esta función tiene mayor trascendencia ya que los padres 

contribuyen al desarrollo de una identidad sana, la construcción de la personalidad 

y la autoestima positiva de sus hijos por medio de experiencias relacionales de 

forma respetuosa y afectiva. Es decir, el concepto que los padres tengan de sus 

hijos, así como el respeto y afecto que le brinden, tendrá un impacto significativo 

en su identidad futura. 

c. Función educativa: permite integrar normas, reglas y leyes en la vida de los hijos, 

con el fin de que puedan desarrollarse en la sociedad a través del respeto de la 

integridad de los demás y de ellos mismos, dentro de las dinámicas sociales y 

culturales. La instrucción que reciban dependerá de las relaciones y tipo de lazo 

que se construya entre padres e hijos. 
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d. Función de protección: permite velar por el crecimiento, desarrollo y socialización 

óptimo de los hijos. Se espera que la familia, como primer espacio de formación, 

cumpla con la función socializadora que ayude a los hijos a generar sentimientos 

de seguridad. 

e. Función de resiliencia: es la capacidad de los padres que, a pesar de haber 

experimentado la incompetencia de sus padres durante su propia infancia, son 

capaces de brindar buenos tratos, recursos y apoyo hacia sus hijos frente a las 

adversidades y desafíos de la vida, siendo así un ejemplo de mejora y superación 

permanente. 

Factores asociados a la competencia parental 

Guerra (2019) presentó diversos factores que repercuten en la percepción de las 

competencias parentales, algunos de los cuales son: 

a. Estilos de socialización parental: los estilos de crianza que adoptan los padres 

presentan características particulares que inciden directamente en el 

comportamiento de los hijos. Cuando los padres emplean un estilo basado en el 

afecto, la comunicación, el apoyo y la comprensión, se favorece el desarrollo 

emocional saludable de los hijos y se reduce el riesgo de que presenten desórdenes 

psicológicos en el futuro. Por el contrario, si los progenitores emplean un estilo de 

crianza impositivo y coercitivo, con relaciones jerárquicas rígidas, los hijos son 

más propensos a desarrollar trastornos psicológicos (Musitu y García, 2001, 

citados por Guerra, 2019). 

b.  Tipo de familia: las familias funcionales manifiestan cohesión, comunicación, 

flexibilidad y manejo de conflictos, es decir, son padres competentes porque 

cumplen con sus funciones básicas de alimentación, protección y educación. Por el 

contrario, las familias disfuncionales, donde por lo general se presentan conflictos 
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de pareja o separaciones, afectan a la dinámica familiar, lo que puede generar una 

percepción negativa de los hijos respecto a los vínculos familiares (Moos y Moos, 

1976, citados por Guerra, 2019). Sallés y Ger (2011, citados por Guerra, 2019) 

señalaron que las normas, roles y funciones son variables en cada tipo de familia, 

como es el caso de las familias monoparentales o con padres separados. La 

competencia parental podría verse modificada en aspectos como momentos de 

esparcimiento, afecto, resiliencia y empatía. 

c. Nivel socioeconómico: las limitaciones económicas representan un factor 

predominante cuando se trata de problemáticas de violencia, estrés familiar, 

deudas, horas de trabajo incrementadas, entre otros. Estas condiciones afectan 

seriamente la dinámica y economía familiar, incrementando la predisposición a la 

agresividad de los progenitores a la violencia, en consecuencia, al fracaso escolar 

de los hijos (Ovejero, 2002). Por ello, es importante crear un equilibrio entre los 

aspectos familiares y laborales con el fin de favorecer la economía y, a la vez, la 

dinámica familiar, porque si se le da más preponderancia al trabajo que a la 

familia, pueden adoptarse estilos de crianza que los hijos perciben como negativos, 

como la falta de interés o la negligencia por parte de los progenitores (Verna et al., 

2005, citados por Guerra, 2019). 

2.2.2. Habilidades sociales (HH. SS.) 

Aproximaciones teóricas de la variable habilidades sociales 

Según Skinner (1974, citado por Patrício et al., 2015), en su teoría del análisis de la 

conducta, esta se estructura mediante reforzadores ambientales que permiten el incremento de 

la frecuencia para que un comportamiento se repita. Las HH. SS. se establecerán de acuerdo a 

los reforzadores por el ambiente que les rodea, lo cual implica comportamientos no verbales 

y verbales que se producen en la interacción social, los que influyen en los cambios de 
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conducta. Esta teoría explica cómo se da el aprendizaje de las HH. SS. dentro del estudio del 

comportamiento en la adolescencia, ya que en esta etapa son adquiridas en la vida cotidiana 

donde los adolescentes reconocen sus propias emociones. 

Por su parte, Erikson (1980) planteó que el desarrollo psicosocial de todo individuo 

consta de ocho etapas las cuales definen un ciclo vital, en ellas se desarrolla la identidad 

personal, donde cada fase o crisis requiere que se resuelvan para un desarrollo óptimo. Es en 

la adolescencia media cuando inicia con mayor preponderancia el proceso de la búsqueda de 

la identidad y asienta las bases para hacer frente a los desafíos de la etapa adulta (Erikson 

1950, citado por Papalia y Martell, 2017). A lo largo de estas etapas, los individuos logran 

aprender y controlar su conducta social, especialmente en la quinta etapa.  

A su vez, Caballo (2007, citado por Rivera et al., 2019) mencionó que las HH. SS. 

comprenden conductas que permiten transmitir pensamientos y emociones de forma asertiva, 

logrando mejorar la interacción con los demás, la resolución de conflictos y evitar el 

surgimiento de futuros problemas. Asimismo, estas habilidades engloban componentes 

conductuales, cognitivos y fisiológicos. 

Asimismo, Gardner (1978, citado por Cohen y Coronel, 2009) introdujo la teoría 

sobre “inteligencias múltiples”, en la que destacó la inteligencia intrapersonal e interpersonal 

de los 8 tipos de inteligencia con las que nace el ser humano y que son desarrolladas en 

distintos grados y utilizadas en diferentes contextos. La inteligencia intrapersonal está 

relacionada con la autoestima y la capacidad de gestionar sus propias emociones, mientras 

que la inteligencia interpersonal se asocia con la comunicación, capacidad de resolver 

conflictos, establecer y mantener vínculos, capacidad de liderazgo y la empatía. 

En cuanto a Bandura (1973, citado por Pascual, 2009), elaboró un modelo del 

aprendizaje que, a partir de los años 80, se denominó teoría cognitivo social, dándole 

relevancia a los procesos mentales internos, así como a la interacción social del sujeto en pro 



42 

 

 

 

de su desarrollo. Bandura sostuvo que los sujetos adquieren destrezas y conductas de manera 

instrumental y operante, con ello rechazó lo planteado por el modelo conductista y resaltó 

que las personas actúan con base en la observación e imitación, con la capacidad de decidir si 

realizan o no dichas conductas.  

Teoría de la variable habilidades sociales según Goldstein  

Goldstein et al. (1989, citado por Moreto y Yovera, 2023) definieron las HH. SS. como 

un conjunto de destrezas que facilitan la relación positiva entre dos o más personas y la 

solución de problemas interpersonales, estas habilidades se ejecutan desde actividades 

básicas hasta avanzadas. Además, permite ejercer vínculos de manera saludable a la hora de 

resolver conflictos y generar concertaciones tanto interpersonales y socioemocionales 

(Goldstein et al., 1989, citado por Diaz, 2020). 

Goldstein es uno de los autores más resaltantes en el estudio de las HH. SS. debido a 

la amplitud en esta área. Asimismo, desarrolló el instrumento para evaluar el nivel de las 

competencias o deficiencias que las personas poseen en relación a sus HH. SS., las cuales 

están agrupadas en función a su propósito, con el fin de comprender que cada dimensión 

cumple un objetivo preciso en la interacción social. Por ello, esta investigación se sustenta en 

la teoría de las HH. SS. propuesto por Arnold Goldstein. 

Definiciones. Goldstein et al. (1989, citado por Vera, 2015) definieron a HH. SS. 

como un conjunto de aptitudes distintas para crear relaciones interpersonales sanas que van 

desde actividades primigenias hasta actividades complejas e instrumentales. Desde la visión 

de Goldstein, se planteó una serie de comportamientos que construyen las HH. SS. en el 

transcurso de la vida del individuo y que permitirán su desarrollo en el entorno y la dinámica 

social. 

Por su parte, Caballo (1986, citado por Carrillo, 2015) sostuvo que las HH. SS. son un 

grupo de conductas que permite a los individuos manifestar sus opiniones, sentimientos y 
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deseos de forma asertiva frente a una situación, sobre todo al momento de resolver conflictos, 

teniendo en cuenta las ideas y derecho de los demás, y minimizando que se originen nuevos 

problemas. Con respecto a Monjas (2004, citado por Flores, 2023), afirmó que las HH. SS. 

son adquiridas por medio de la experiencia en entornos como la familia o la sociedad, y que 

permiten manejar situaciones interpersonales.   

Además, Lara y Lorenzo (2023) definieron a las HH. SS. como la capacidad para 

planificar pensamientos y sentimientos a través de la expresión de la empatía de tal manera 

que se permite entablar relaciones con dos o más personas para la resolución de conflictos. 

De las definiciones mencionadas, se puede deducir que las HH. SS. están 

conformadas por un grupo de conductas que permiten a los individuos vincularse e 

interactuar con su entorno de forma satisfactoria y efectiva, esto dependerá también en gran 

medida de factores sociodemográficos, hábitos y aspectos netamente culturales. Las HH. SS. 

pueden ir cambiando en el tiempo y según las situaciones sociales a las que se enfrente. 

Importancia de las HH. SS. La importancia de las HH. SS. radica en la capacidad de 

los seres humanos para expresar los sentimientos, opiniones y necesidades, en busca del 

bienestar personal y con el entorno que le rodea. Estas habilidades permiten construir un 

vínculo de integración social en diversos contextos, ya sea de relaciones amicales, laborales, 

sentimentales y sociales de forma duradera, satisfactoria, saludable y efectiva a través de la 

empatía. 

Se sabe que la adolescencia es un periodo crítico donde se presentan los mayores 

cambios a nivel cognitivo, fisiológico, emocional; además, es de suma importancia 

desarrollar HH. SS. mucho más complejas. Zabala et al. (2008, citados por Lacunza y 

Contini, 2011) afirmaron que las HH. SS. son fundamentales para que el adolescente sea 

aceptado socialmente en relación con su grupo de referencia, la cual está vinculada con el 

compañerismo, capacidad de liderazgo, desarrollo de la amistad, enamoramiento, entre otras. 
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Según Díaz-Sibaja et al. (2007, citados por Lacunza y Contini, 2011), las HH. SS. son 

el factor de protección más estudiado en la salud de los infanto-juveniles, ya que numerosas 

investigaciones han llegado a concluir que un déficit de estas habilidades interpersonales 

puede generar cambios negativos en la autoestima. Es decir, si una persona pone en práctica 

HH. SS. asertivas en situaciones de interacción, esto le permitirá potenciar su autovaloración 

positivamente, lo cual repercute en su autoestima y rasgo de personalidad. 

Características de las HH. SS. Fernández (1994, citado por Lacunza y Contini, 

2011) mencionó algunas características que presentan las HH. SS.: 

• Heterogeneidad: el constructo de HH. SS. posee una diversidad de 

comportamientos que se presentan en cada etapa del ser humano y en los diferentes 

niveles de funcionamientos o contextos en los que tiene lugar la actividad humana.  

• Naturaleza interactiva del comportamiento social: al ser una conducta 

interdependiente que se ajusta a las acciones de los demás en un determinado 

contexto, el comportamiento social aparece de forma secuencial y dinámico. 

• Especificidad situacional del comportamiento social: se debe tener en cuenta los 

distintos contextos socioculturales. 

De acuerdo con Caballo (2002, citado por Ramirez, 2021), las características 

principales que presentan las HH. SS. son: 

• Es una peculiaridad de la conducta, no de los individuos. 

• No se nace con estas habilidades, sino que son aprendidas. 

• No es universal, es propia de cada individuo y situación. 

• Depende del contexto sociocultural donde se desarrolle el individuo. 

• El sujeto tiene la capacidad deliberante de utilizarlas. 

• Su naturaleza es positiva, eficaz, y no es negativa o dañina. 

También, Santos y Lorenzo (1999, citados por Ortego et al., 2011) mencionaron que: 
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• Las HH. SS. son conductas socialmente asimiladas y aceptadas que hacen posible 

la interacción social. 

• Son acciones voluntarias indispensables para lograr una meta.  

• Cohesionan aspectos observables, poseen naturaleza cognitiva y afectiva no 

directamente observables.  

• La evaluación, interpretación y entrenamiento de estas habilidades deben estar en 

concordancia con el contexto social - cultural.  

Dimensiones de las HH. SS. según Goldstein. Las HH. SS. son todas las destrezas 

que una persona puede construir y fortalecer para afianzar sus relaciones interpersonales. 

Según Goldstein et al. (1989, citados por Jumbo et al., 2024), estas habilidades se clasifican 

en seis grupos, los cuales son considerados como dimensiones de la variable HH. SS. dentro 

de este estudio. A continuación, se define cada una de estas dimensiones: 

a. Dimensión primeras habilidades básicas: denominada también “habilidades 

sociales”, son primordiales para el desenvolvimiento en la vida cotidiana. Este 

primer grupo de habilidades se consideran fundamentales para establecer buenas y 

satisfactorias relaciones sociales porque contribuyen al bienestar psicosocial del ser 

humano. En este grupo se encuentran las habilidades de saber escuchar, iniciar y 

mantener un diálogo, agradecer, realizar elogios, presentarse y presentar a otros. 

Las habilidades básicas son el cimiento para el desarrollo de las habilidades 

avanzadas. 

b. Dimensión habilidades sociales avanzadas: en este grupo se encuentran las 

habilidades más complejas que facilitan la interacción en diferentes contextos 

sociales y el manejo de las emociones propias y de los demás. Estas habilidades 

avanzadas van desde seguir normas de convivencia, pedir ayuda, participar en 

diferentes actividades, capacidad de dar y seguir instrucciones, llegar a acuerdos, 



46 

 

 

 

pedir disculpa y la persuasión. Desarrollar estas habilidades son el cimiento para 

lograr el éxito personal y profesional en los diversos entornos sociales. 

c. Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos: se relaciona con la 

capacidad para poder expresar sentimientos, tanto positivos como negativos, sin 

dañar a los demás. Esta habilidad permite conocer los sentimientos propios y 

entender las emociones de los demás, controlar el enfado hacia las otras personas, 

expresarlas de forma asertiva, manejar el miedo y autorrecompensarse. Las 

habilidades relacionadas a los sentimientos son indispensables para establecer 

relaciones de calidad con los demás y mantener una adecuada salud mental. 

d. Dimensión habilidades alternativas a la agresión: son las habilidades que se utilizan 

para dar resolución a conflictos sin llegar a la violencia, lo que permite generar 

vínculos respetuosos y afectivos fortaleciendo la capacidad de la persona para 

enfrentar y manejar distintas situaciones. Las habilidades que los conforman son: 

negociación, defender los derechos, ayudar a los demás, compartir, pedir permiso, 

autocontrol y no incitar las peleas. La persona con estas habilidades evita los 

conflictos y no es quien genera las discusiones, protesta por lo que le corresponde y 

apoya a quien necesita ayuda.  

e. Dimensión habilidades para hacer frente al estrés: en este grupo de habilidades se 

mencionan a aquellas que permitan al individuo adaptarse a las situaciones 

desafiantes que puedan generarse en su vida cotidiana. Está conformada por 

habilidades como formular y dar respuesta a una queja, aceptar la derrota en un 

juego, defender a los demás, manejar el fracaso. El individuo sabe cuándo y cómo 

se debe enfrentar con destreza y calma a momentos de tensión, resolver las 

situaciones de vergüenza, responder a una acusación y buscar soluciones de 

manera objetiva, evitando las peleas, responder al fracaso y lidiar con la presión de 
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grupo. Estas habilidades son indispensables para mitigar las consecuencias físicas y 

psicológicas del estrés.  

f. Dimensión habilidades de planificación: este es el último grupo de habilidades 

necesarias para alcanzar metas en un lapso establecido, teniendo en cuenta las 

prioridades, la gestión de los recursos y las limitaciones, y desafíos que se puedan 

presentar. Las habilidades de planificación permiten tomar decisiones objetivas, 

evaluar las propias habilidades, identificar la causa de un problema, resolver los 

problemas de acuerdo a su nivel de importancia, permite a la persona plantearse 

metas y buscar soluciones, recabar información para ejecutar una tarea y resolver 

inconvenientes en medida de su importancia.  

Estilos de HH. SS. Caballo (2007, citado por Herrero, 2022) diferenció tres estilos o 

conductas que se presentan en las HH. SS. Por lo general, y dependiendo de las 

circunstancias, una persona puede usar uno o más de los tres estilos, según el contexto en el 

que se encuentre: 

a. Estilo o conducta asertiva: este estilo permite a las personas expresar sus 

sentimientos, requerimientos y opiniones de forma asertiva, respetando el derecho 

y las necesidades de los demás. Asimismo, resuelve problemas utilizando la lógica 

sobre sus sentimientos. 

b.  Estilo o conducta no asertiva, retraída o inhibida: en este estilo el sujeto no puede 

expresar sus pensamientos y sentimientos, lo que da lugar a que los demás violen 

sus derechos y no respeten sus necesidades. Esto conlleva que el individuo presente 

sentimientos de culpa, retraimiento y baja autoestima. 

c.  Estilo o conducta agresiva o disruptiva: esta persona suele expresar sus 

pensamientos y emociones de forma inapropiada, sin importar lo que los demás 

piensen, tienen dificultad para manejar situaciones de conflicto y carecen de 
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empatía. Para que sus ideas predominen utiliza la violencia, la fuerza, la 

humillación; estas personas consiguen sus objetivos a cualquier precio obviando 

los derechos de los demás. 

 Componentes de las HH. SS. Losada (2018) afirmó que las HH. SS. tienen 

características que dan lugar a una conducta social en las personas, siendo diversas en 

relación al tipo de reforzamiento, como el contexto cultural. Estas se derivan en tres 

componentes.  

a. Sistema conductual o motor: hace uso de acciones concretas y elementos verbales 

(emplea palabras para trasmitir el mensaje), paralingüísticos (tono y ritmo de voz) 

y no verbales. 

b. Sistema cognitivo: conformado por la percepción, el concepto de sí mismo, los 

pensamientos y el significado que le otorgue a las interacciones sociales. 

c. Sistema fisiológico: configurado por elementos afectivos, sentimientos, emociones 

y sus reacciones o respuestas psicofisiológicas como la frecuencia cardíaca, 

sudoración, palpitaciones, etc. 

Tipos de HH. SS. Según Caballo (1983, citado por Rovira, 2024), existen formas 

variadas para agrupar los tipos de HH. SS., por lo que se toman diversos criterios de 

clasificación. Esta clasificación se fundamenta en la teoría de Goldstein, donde existen seis 

tipos: 

a. Habilidades sociales básicas: se adquieren en las primeras etapas de la vida y son 

primordiales para establecer una comunicación satisfactoria en las diversas áreas 

de la vida. Entre ellas se encuentran: saber presentarse, dar inicio y mantener una 

conversación, saber escuchar de manera activa, formular interrogantes, agradecer, 

tener la capacidad de hacer cumplidos y desarrollar la empatía. 



49 

 

 

 

b. Habilidades sociales avanzadas: adquiridas las habilidades básicas, dará lugar a 

desarrollar las HH. SS. avanzadas, las cuales brindan competencias para vincularse 

adecuadamente en las relaciones interpersonales como son: pedir ayuda, expresar 

opinión, participar y pedir disculpas. 

c. Habilidades sociales afectivas: estas habilidades están vinculadas con la capacidad 

de identificar, entender y gestionar eficazmente nuestros sentimientos y respetar el 

de los demás, afrontar el enojo de otros, manejar el miedo de hablar con los demás 

y brindar consuelo cuando lo necesiten. 

d. Habilidades de negociación o alternativas a la agresividad: las habilidades en 

relación con la negociación permiten evitar el conflicto y gestionarlo 

adecuadamente sin recurrir a la violencia. Destacan aquí la capacidad de pedir 

permiso, compartir, ayudar, tolerar bromas, tener autocontrol y defender los 

propios derechos sin entrar en peleas. 

e. Habilidades para hacer frente al estrés: estas habilidades son necesarias en la 

resolución exitosa de conflictos y permite disminuir situaciones de tensión o estrés. 

En este grupo se encuentran: la capacidad de defender a otro sujeto, actuar con 

tolerancia en situaciones de fracaso, la gestión del sentimiento de vergüenza, la 

capacidad para responder a las acusaciones, persuasiones, quejas, reclamos, 

presiones del grupo, además de saber manejar conversaciones complicadas y 

gestionar los mensajes contradictorios. 

f. Habilidades de planificación: estas habilidades tienen que ver con la manera de 

proyectarse hacia el futuro instaurando estrategias para resolver conflictos en la 

interacción con los demás. Se puede mencionar la capacidad de tomar decisiones, 

establecer objetivos, identificar el origen de los conflictos y resolverlos según su 

importancia. 
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Funciones de las habilidades sociales.  

Para Monjas (1993, citado por Benancio et al., 2021), las relaciones sociales cumplen 

las siguientes funciones: 

• Facilitan el autoconocimiento y de los demás, ayudan a formar el concepto de sí 

mismo y, en consecuencia, contribuye a la socialización.  

• Permiten el desarrollo de la reciprocidad, la empatía, colaboración cooperación y 

estrategias de negociación. 

• Brindan autorregulación y autocontrol en la conducta en función a la 

retroalimentación de los demás. 

• Coadyuva a la estabilidad emocional y sentido de tranquilidad. Mediante la 

socialización, las personas encuentran la compañía, afecto, soporte y sentido de 

pertenencia en la sociedad.   

• Fomenta e incentiva la formación de la moralidad y la práctica de valores. 

Desarrollo de las HH.SS. en adolescentes. El desarrollo de las HH. SS. está 

fuertemente ligado a las etapas evolutivas del ser humano. En la niñez, las habilidades para 

iniciar y sostener espacios de juego son fundamentales. Sin embargo, a medida que el niño 

crece, surgen necesidades de HH. SS. más complejas. Es en la adolescencia cuando el 

desarrollo de las HH. SS. adquiere mayor importancia, ya que ellos se enfrentan a la presión 

tanto de los adultos como de las normas sociales establecidas (Méndez, et al., 2022). 

De acuerdo con Méndez et al. (2022), la interacción con los pares en la adolescencia 

posee funciones claves en el desarrollo de la identidad, el autoconcepto y en la formación de 

futuras relaciones en la etapa adulta. El grupo de pares es el primer entorno socializador 

necesario para el adolescente, brindándole la experiencia de desarrollar amistades, 

enamorarse, definir sus intereses, fomentar un pensamiento crítico y discutir puntos de vista. 

Si bien el grupo de pares contribuye de forma positiva para desarrollar una identidad, 
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autoconcepto y HH. SS., de forma negativa puede generar conductas agresivas. La carencia 

de HH. SS. en esta etapa puede estar asociada a la aparición de problemas psicopatológicas 

afectando áreas sociales, emocionales, académicas y familiares del adolescente (Lacunza y 

Contini, 2011). Si estas conductas no se detectan e intervienen a tiempo, pueden 

transformarse en patrones de comportamiento antisociales. Por ello, un rol preventivo es 

fundamental para evitar alteraciones en la infancia o en la adolescencia que persistan hasta la 

adultez, y se asocien con diversos trastornos psiquiátricos (Caraveo et al., 2002, citados por 

Méndez et al., 2022). 

Por lo expuesto, es necesario el fortalecimiento de HH. SS. en los adolescentes, 

desarrollando sus capacidades comunicativas, empáticas, de negociación, adaptabilidad, 

trabajo en equipo, resolución de conflictos, toma de decisiones y construcción de relaciones 

sanas que permitan consolidar su independencia y autoestima (Erikson, 1980, citado por 

Hernández, 2013). 

2.2.3. Definición de términos básicos 

Parentalidad: son las actividades que los progenitores realizan para la formación de 

sus hijos, así como para promover su socialización. La parentalidad no necesariamente 

depende del tipo de familia, sino que está relacionado con el vínculo y actitudes que suceden 

entre padres con sus hijos (Ballonga y Gimeno, 2008, citados por Sallés y Ger, 2011). 

Competencia parental: es la destreza que los progenitores tienen para brindar 

respuestas idóneas a las demandadas por sus hijos durante su desarrollo humano (Sallés y 

Ger, 2011). 

Habilidad: engloba aptitudes, talentos e inteligencia que posee cada persona (Pérez, 

2023). 



52 

 

 

 

Habilidades sociales: son comportamientos específicos necesarios para relacionarnos 

e interactuar de forma efectiva y satisfactoria, desde actividades básicas hasta otras de 

características más avanzadas (Goldstein et al., 1989). 

Adolescencia: es la etapa del desarrollo humano donde una persona joven da inicio a 

la pubertad desarrollando cambios físicos y hormonales, pero que aún no es adulta 

(Organización Mundial de la Salud, 2024). 
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3. CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre competencia parental 

percibida y habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre competencia parental 

percibida y habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

• Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión implicancia 

parental y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

• Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión resolución de 

conflictos y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

• Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión consistencia 

disciplinar y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

• Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión deseabilidad 

social y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 
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3.2. Operacionalización de variables 

Variable: CPP 

Bayot y Hernández (2008) sostuvieron que la competencia parental son conductas con 

las que los progenitores brindan los cuidados básicos a sus hijos para su desarrollo óptimo, 

buscando crear un ambiente seguro y facilitarles las herramientas que generen su autonomía. 

Tabla 1 

 Operacionalización de la CPP 

Competencia parental percibida y habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de 

una institución educativa pública de la ciudad de Abancay 

 

Variable del estudio:  competencia parental percibida (CPP) 

Conceptualización de la variable: 

Bayot et al. (2005) mencionaron que la competencia es la autopercepción de los progenitores de la 

manera en cómo afrontan su labor educativa en relación con sus hijos de una manera eficiente y 

satisfactoria. 

Definición operacional: para medir la variable CPP se empleó la ECPP-h, el cual cuenta con 4 

dimensiones, con un total de 53 ítems. Los ítems se califican de manera directa a excepción de los 

ítems 42,46,50 y 52, que se califican de manera inversa. 

 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Implicancia 

parental  

  

Comunicación / 

Experiencia de emociones  

12, 15, 17. 19, 24, 

29, 31, 36, 40, 45, 47 

y 49  

Likert con 4 

alternativas 

 

1- Nunca ocurre 

2- Casi nunca 

3- Casi siempre 

4- Ocurre siempre 
 

Actividades de ocio 25, 32, 43 y 48  

Integración educativa y 

comunicativa  

3, 6, 13, 14, 18, 20, 

21  

Establecimiento de normas  2, 26, 33, 41 y 44 

Actividades compartidas 7, 10, 23 y 28 

Sobreprotección   22 y 38  
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 Resolución de 

conflictos 
 

Conflictividad 9, 27, 34, 35, 39, 42 

y 52  

Toma de decisiones 1  

Reparto de tareas 

domésticas  

37 y 50  

Consistencia 

disciplinar  

Permisividad  4 y 51  

Mantenimiento de la 

disciplina  

5, 11 y 46  

Deseabilidad social               - 8, 16, 30 y 53 

 

Variable: habilidades sociales 

Goldstein y Col. (2002) definieron las HH. SS. como un repertorio de competencias 

que permite al ser humano establecer relaciones interpersonales y, a su vez, tener la habilidad 

para resolver conflictos. 

Tabla 2 

Operacionalización de la HH. SS. 

Competencia parental percibida y habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de 

una institución educativa pública de la ciudad de Abancay 

 

Variable del estudio: habilidades sociales (HH. SS.) 

 Conceptualización de la variable: Goldstein (1980) definió las HH. SS. como un repertorio de 

comportamientos eficaces a la hora de mantener relaciones interpersonales. Para Goldstein (1980, 

citado por Goldstein y Col., 2002), las HH. SS. hacen factible la relación interpersonal, el 

reconocimiento de los derechos propios tomando en cuenta el de los demás, permitiendo el 

manejo de situaciones difíciles o novedosas, facilitan la comunicación al momento de buscar 

resolución a situaciones problemáticas. 

 Definición Operacional: para medir la variable HH. SS. se utilizó el cuestionario que cuenta con 

6 dimensiones y un total de 50 ítems. Los ítems se califican de manera directa. 
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Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Primeras 

habilidades sociales 

básicas 

  

Escuchar  1  

Likert con 5 

alternativas 

 

1- Nunca 

2- Muy pocas veces 

3- Alguna vez 

4- A menudo 

5- Siempre 

.  
 

Empezar una conversación 2 

Mantener una conversación 3 

Formular preguntas 4 

Dar gracias 5 

Presentarse a uno mismo 6 

Presentar a otras personas 7 

Hacer un cumplido 8 

Habilidades 

sociales avanzadas 

Pedir ayuda  9 

Participar 10 

Dar instrucciones  11 

Seguir instrucciones  12 

Disculparse 13 

Convencer a los demás   14 

Habilidades 

sociales 

relacionadas con 

los sentimientos 

Conocer los sentimientos propios   15 

Expresar los sentimientos propios 16 

Comprender los sentimientos de los demás  17 

Afrontar la cólera de alguien   18 

Expresar afecto  19 

Resolver el miedo 20 

Autorrecompensarse 21 

Habilidades 

sociales 

alternativas a la 

agresión 

 

  

Pedir permiso 22 

Compartir algo 23 

Ayudar a los otros 24 

Negociar 25 

Emplear el autocontrol 26 

Defender los derechos propios 27 

Responder a las bromas 28 

Evitar pelearse con los demás  29 

No entrar en peleas 30 
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Habilidades 

sociales para hacer 

frente al estrés 

 

 

  

Formular una queja  31 

Responder a la queja   32 

Demostrar deportividad después del juego  33 

Resolver la vergüenza  34 

Arreglárselas cuando le dejan a un lado  35 

Defender a un amigo   36 

Responder a la persuasión 37 

Responder al fracaso 38 

Enfrentarse a los mensajes contradictorios  39 

Responder a una acusación 40 

Prepararse para una conversación difícil 41 

Hacer frente a las presiones del grupo 42 

Habilidades 

sociales de 

planificación  

 

 

  

Tomar la iniciativa  43 

Discernir sobre la causa de un problema 44 

Establecer un objetivo  45 

Determinar las propias habilidades 46 

Recoger información  47 

Resolver el problema según la 

importancia    

48 

Tomar una decisión 49 

Concentrarse en una tarea   50 
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4. CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Enfoque  

El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, ya que hizo uso de la recolección de 

información o datos para comprobar hipótesis a través del cálculo numérico y evaluación 

estadística, a fin de instaurar las pautas de comportamiento de las variables y así corroborar 

las teorías (Hernández et al., 2014). 

4.2. Tipo de la investigación 

Propósito intrínseco 

Es de tipo correlacional, se buscó identificar y establecer la relación existente entre la 

CCP y HH. SS. en un contexto determinado mediante el análisis de la información 

recolectada (Hernández et al., 2014). 

Propósito extrínseco 

El estudio fue de tipo teórico-básico, cuyo fin es crear conocimiento nuevo, a partir de 

la no manipulación de las variables. Zorrilla (1993) sostuvo que los estudios de tipo básico, 

también denominados “puros”, promueven la generación de nuevos conocimientos, además 

de la indagación de investigaciones científicas previas y obras literarias. 

Aproximación a las fuentes de información 

Se utilizó información obtenida de fuentes primarias, las cuales conceden información 

única de primera mano (Maranto y González, 2015). 

4.3. Método de recolección de datos 

Se hizo uso de la encuesta por medio de cuestionarios. Este tipo de técnica cumple 

con el rigor que amerita la investigación científica, cuya recolección de datos se realiza por 
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medio de preguntas de forma verbal o escrita, que son formuladas a los participantes en la 

investigación (Meneses y Rodríguez, 2011). 

4.4. Nivel de la investigación 

Es de nivel relacional, lo que permite conocer la relación de las dos variables en la 

muestra investigada. Hernández et al. (2014) señalaron que estos estudios buscan analizar la 

relación y el grado de las variables seleccionadas en un ámbito en particular, se mide de 

manera conjunta y por separado a fin de aceptar o rechazar la hipótesis. Lo que se buscó fue 

determinar la relación entre la CCP y HH. SS. sobre la muestra para ver cómo influye una 

variable sobre la otra. 

4.5. Método de la investigación 

Se empleó el método hipotético-deductivo. Ñaupas et al. (2014) explicaron que es un 

método cientifico que inicia con la observacion del problema, se plantean las hipotesis que 

den una posible explicación y se realizan deducciones lógicas, para luego verificar los 

resultados y finalmente llegar a una conclusión donde se aceptan o rechazan las hipotesis. 

4.6. Diseño de la investigación 

El diseño fue no experimental, que consiste solo en analizar la relación de las 

variables en su estado natural sin la manipulación intencionada o deliberada de ellas y así 

limitar la influencia de otras variables extrañas. Este tipo de investigación se realiza mediante 

diferentes herramientas de recolección de datos, sin ninguna intervención directa en ningún 

aspecto del evento (Hernández et al., 2014). 

Asimismo, el estudio fue retrospectivo, es decir, se centró en eventos pasados; 

descriptivo, ya que describió fenómenos sociales, y correlacional, pues identificó la 

asociación entre variables. Fue de corte transversal, puesto que el acopio de la información se 

realizó en un solo instante, y no experimental, porque no hay manipulación de variables.  
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A continuación, se presenta el esquema de variables:  

  

 

 

Donde: 

M : estudiantes de una institución educativa pública del nivel secundario 

V1 : competencia parental percibida 

V2 : habilidades sociales 

r : relación entre ambas variables 

4.7. Población y muestra 

Población 

Hernández et al. (2014) sostuvo que una población es entendida como el cúmulo de 

datos que coinciden con algunas características específicas, es por ello que, en la presente 

investigación, la población considerada fueron todos los escolares de un colegio público de la 

ciudad de Abancay, de ambos sexos, comprendidos de 12 a 17 años, matriculados en el 

periodo académico 2024, siendo un total de 405 estudiantes. 

Muestra 

De igual forma, Hernández et al. (2014) afirmaron que una muestra es un subgrupo 

extraído de la población de interés, que contiene características semejantes a la de los demás 

individuos. Para este estudio, la muestra fueron 200 estudiantes, entre 14 y 17 años, 

matriculados en el periodo académico 2024. Se consideró en la muestra a los estudiantes de 

3° (A, B, C), 4° (A, B, C) y 5° (A, B) grado de nivel secundaria. 
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Muestreo 

El tipo de muestreo empleado es el no probabilístico y por conveniencia, también 

llamado intencional, donde la muestra se elige de acuerdo con la intención o conveniencia de 

quien o quienes realizan la investigación. Este tipo de muestreo permite elegir de forma 

arbitraria a los participantes que pueden existir y participar del estudio (Hernández et al., 

2014). En este estudio se optó por este tipo de muestreo y se centró en estudiantes de tercero 

a quinto de secundaria, con edades de 14 a 17 años, ya que representan un grupo más 

homogéneo que comparten caracteristicas similares en la etapa del desarrollo adolescente, lo 

que facilita el análisis de ambas variables. Además, esta muestra fue accesible y conveniente 

para el estudio, ya que que permitió aplicar los instrumentos y obtener datos relevantes en un 

solo momento, dado que el estudio fue de corte trasversal.  

Criterios de inclusión  

Fueron incluidos en el estudio los escolares de ambos sexos, de 14 a 17 años, que 

cursaban del tercer al quinto grado de nivel secundaria en el año académico 2024, que 

asistieron el día de la aplicación de los instrumentos y firmaron el asentimiento informado. 

Asimismo, fueron incluidos los estudiantes que presentaron el consentimiento informado 

firmado por sus padres o apoderados. 

Criterios de exclusión  

En el estudio fueron excluidos aquellos estudiantes que no cursaban del tercer al 

quinto de grado del nivel secundaria en el año académico 2024, que no asistieron el día de la 

aplicación de las pruebas y que no desearon formar parte en el llenado de los instrumentos o 

no firmaron el asentimiento informado para participar en el presente estudio. Asimismo, 

fueron excluidos los estudiantes que no presentaron el consentimiento informado firmado por 

sus padres o apoderados. 
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4.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.8.1. Técnicas 

La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en los estudios cuantitativos, pues a 

través de la recolección de data que busca conseguir información de la muestra mediante la 

aplicación de un instrumento llamado cuestionario. Además, se hace uso de instrumentos 

psicométricos, logrando obtener mediante ellos datos de las características particulares de la 

muestra (Hernández et al., 2014). 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron la ECPP-h, que fue 

adaptada y estandarizada al contexto nacional peruano por Aliaga y Barja (2020), y la Escala 

de HH. SS. de Goldstein, adaptada a la realidad peruana por Tomás, en 1994. Ambos 

instrumentos cuentan con ficha técnica estandarizada, con sus respectivos estadísticos de 

confiabilidad y validez.  

Tamayo y Silva (2012) mencionaron que los instrumentos empleados permiten 

recabar datos relacionados al objeto y la naturaleza del estudio, con información válida y 

confiable, referente al tema y variables de estudio. 

4.8.2. Instrumentos 

A fin de medir las variables planteadas en esta investigación se analizaron y aplicaron 

los dos instrumentos psicométricos que permitieron recabar información.  

Tabla 3  

Ficha técnica de la ECPP-h 

Nombre: Escala de competencia parental percibida versión hijos. 

Autores:  Bayot et al. 

Año: 2008 

Procedencia: España 

Adaptación 

nacional 

Aliaga y Barja (2020). 



63 

 

 

 

Objetivo: Evaluar la percepción de los hijos en relación a las competencias 

parentales de sus padres. 

Aplicación:  Individual o colectiva. 

Duración: 25 minutos aproximadamente. 

Ámbito de 

aplicación:  

Hijos con edades en un rango de 10 a 17 años. 

Significación:  Evalúa 4 dimensiones: “Implicancia parental”, “Resolución de 

conflictos” y “Consistencia disciplinar” y “Deseabilidad social”. 

Tipificación: Percentiles por edad y sexo.  

Materiales:  Manual y escala para hijo/as. 

 

Descripción del instrumento 

La ECPP-h la constituyen cuatro dimensiones:  

• La dimensión implicancia parental, con cinco indicadores, tiene 32 ítems. 

• La dimensión resolución de conflictos, con cuatro indicadores, tiene 12 ítems.  

• La dimensión consistencia disciplinar, con dos indicadores, tiene 5 ítems.  

• La dimensión deseabilidad social, tiene 4 ítems.  

Validez de instrumento 

La validez se determinó a través de juicio de expertos, siendo siete jueces quienes 

evaluaron los ítems del instrumento, donde el coeficiente V de Aiken evidenció que las 

dimensiones, ítems y las escalas fueron aceptados al 100 % en la mayoría de los casos. Solo 

cuatro de las dimensiones poseen una aceptación por debajo del 100 %, pero superior a 90 %. 

Por lo cual, el instrumento posee una validez ya que la mayoría de los ítems cuentan con un 

coeficiente de Aiken mayor a 0,86; asimismo, al aplicar el análisis factorial, se mostraron tres 

factores: implicancia parental, resolución de conflictos y consistencia disciplinar, además de 

un cuarto factor que evalúa la deseabilidad social. Se concluyó que la adaptación de este 

instrumento cumple con los parámetros psicométricos.  



64 

 

 

 

La validación de este instrumento fue realizada mediante juicio de los expertos. Se 

aplicó como muestra piloto a 800 escolares, de 12 a 17 años, de colegios privados y públicos 

pertenecientes a la UGEL N° 7, obteniendo un valor alpha de Cronbach = 0,889, lo cual 

demostró la confiabilidad del instrumento, con un nivel muy alto. 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento ECPP-h fue realizada por los creadores mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach = 0,87, lo que demostró que cuenta con una consistencia interna 

adecuada.  

De igual forma, en el Perú Aliaga y Barja (2020) también identificaron el nivel de 

confiabilidad de esta escala mediante alfa de Cronbach = 0,89, por lo que se ubicó en el nivel 

muy alto en este criterio. Así, se propuso su uso en el ámbito educativo. 

Tabla 4 

Ficha técnica de las HH. SS. 

Nombre: Escala de Habilidades Sociales de Goldstein 

Autor: Goldstein et al. 

Año: 1978 

Procedencia: EE. UU, Nueva York 

Adaptación nacional Ambrosio Tomás Rojas (1994-1995). 

Objetivo: Evaluar e identificar una lista de conductas en relación con las HH. SS. en 

los adolescentes. 

Aplicación:  Individual y colectivo. 

Duración: 15 a 20 minutos aproximadamente. 

Ámbito de 

aplicación:  

12 años a más. 

Significación:  Escala que evalúa las dimensiones de las HH. SS.: primeras habilidades 

sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades sociales relacionadas 

con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 

hacer frente al estrés y habilidades de planificación. 
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Tipificación: Con baremos de manera individual y grupal. 

Materiales:  Cuadernillo en formato A-4, que incluyen datos para la identificación, 

instrucciones sobre la manera de complementar y elementos que componen 

la escala.  

 

Descripción del instrumento 

Este instrumento de evaluación fue trazado por Arnold Goldstein y sus colaboradores, 

consta de 6 dimensiones: 

• La dimensión habilidades básicas, distribuida en 8 ítems. 

• La dimensión habilidades avanzadas, distribuida en 6 ítems. 

• La dimensión habilidades sociales relacionadas con los sentimientos, distribuida 

en 7 ítems. 

• La dimensión habilidades alternativas a la agresión, distribuida en 9 ítems.  

• La dimensión habilidades para hacer frente al estrés, distribuida en 12 ítems. 

• La dimensión habilidades de planificación, distribuida en 8 ítems. 

Validez del instrumento 

La adaptación y traducción de este instrumento fue realizado por Tomás (1995, citado 

por Ajila y Núñez, 2024), quien, en su investigación en relación con la Escala de HH. SS. de 

Goldstein, determinó la validez encontrando correlaciones significativas (p < 0,05, 0,01 y 

0,001). Se evidenció la validez por medio de juicio de expertos, en la que se demostró una 

alta correlación entre las calificaciones (V. de Aiken > ,09), encontrando así que sus 

propiedades de validez son óptimas. 

Confiabilidad del instrumento 

Tomás (1995, citado por Ajila y Núñez, 2024) determinó la confiabilidad del 

instrumento mediante el test retest a través del coeficiente de correlación de Pearson, donde 

obtuvo un valor de r = 0,6137 y un valor de t = 3,011, siendo muy significativo al valor de p 
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< ,0.1. La realización de esta prueba tuvo como objetivo mejorar el criterio de confiabilidad 

mediante alfa de Cronbach de consistencia interna. Los resultados demostraron un coeficiente 

total de "rtt" de 0,9244. 

4.9. Procedimientos para la recolección de datos 

Se realizó con el contacto inicial con la autoridad que dirige la institución educativa, 

donde se siguió el procedimiento administrativo con la presentación de la documentación y 

diálogo correspondiente, en el que se garantizó proteger la privacidad, confidencialidad y la 

ética, para la participación de los estudiantes.  

Para el desarrollo de la presente investigación, se realizaron los siguientes pasos:  

• Se inició con la presentación de los documentos pertinentes a fin de obtener la 

aprobación del proyecto de tesis, solicitado como requisito por el Comité de Ética 

de la Universidad Continental.  

• Posterior a la aprobación y obtención del oficio del Comité de Ética, se coordinó 

con el director del colegio a intervenir para la obtención de la carta de 

autorización correspondiente a fin de iniciar con la recolección de datos.   

• Se cursó la solicitud a la secretaría de la dirección del colegio, donde se 

detallaron los datos de las investigadoras, el título de investigación, la 

información que se deseaba obtener, los instrumentos y la forma en cómo se 

aplicarían. Asimismo, se expuso a la máxima autoridad el propósito de la 

investigación en la institución. 

• Se coordinó con los tutores de cada grado y sección para organizar la aplicación 

de instrumentos, programar las fechas y horas de aplicación en cada aula; además, 

se procedió a dar la lectura y entrega de consentimientos y asentimientos 

informados para la firma correspondiente. Los estudiantes que desearon participar 

de manera voluntaria en la investigación dieron su consentimiento. 
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• Se recogieron los asentimientos informados para la entrega de los instrumentos 

psicológicos, ECPP-h y Escala de HH. SS. de Goldstein. Asimismo, se dieron las 

instrucciones para el llenado de las pruebas, motivándolos a desarrollarlas con 

seriedad y sinceridad en sus respuestas. Al finalizar la aplicación se agradeció a 

los estudiantes. 

• Al término de esta etapa, se realizó la calificación y valoración de los 

instrumentos para obtener los resultados que fueron consolidados en una base de 

datos en formato Excel, y que fueron posteriormente sistematizados a través del 

software IBM SPSS Statistics v.27, lo que permitió la cuantificación y valoración 

estadística de la investigación.  

• Finalmente, se elaboró el informe final para la presentación y sustentación. 

4.10. Plan de análisis de datos 

Se emplearon frecuencias y porcentajes para describir las características 

sociodemográficas consideradas en la investigación como la edad, género, grado de estudios 

y familiares con quienes vive cada estudiante. Para las variables cuantitativas, se calcularon 

las puntuaciones de los niveles, frecuencias, promedios, junto con otras medidas descriptivas. 

En la investigación se hizo uso del Software IBM SPSS Statistics v.27 y fueron 

previamente sistematizados en el programa Excel 2019, donde se consolidaron los datos de 

los alumnos del tercer al quinto grado de nivel secundaria, y los resultados obtenidos de las 

variables, cada una con sus respectivas dimensiones. Para ello, se complementó la 

información descriptiva con la representación de gráficos sobre las puntuaciones y niveles de 

cada variable.  

Se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para medir la distribución normal, la cual 

fue elegida por contar con una muestra superior a 50 individuos. Se estableció que la prueba a 

utilizar era paramétrica. 
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A nivel del análisis estadístico sobre la relación entre las variables, se diseñaron 

matrices de intercorrelación de las dimensiones de CPP con la variable HH. SS. Para ello, se 

empleó el coeficiente de correlación de Pearson (r) obtenido de los resultados del análisis de 

normalidad.  

4.11. Aspectos éticos 

El estudio tomó en consideración el Código de Ética y Deontología del Psicólogo 

Peruano, al considerar el consentimiento informado con los alcances del estudio, la naturaleza 

de su participación y la libre elección para cooperar en la investigación; los principios de 

beneficencia, que obliga a los investigadores a obtener el mayor beneficio y minimizar 

posibles riesgos o daños a la integridad de los participantes del estudio; la confidencialidad de 

la información brindada por el público objetivo, porque dicha información solo se usa en el 

proceso de investigación y no para otros fines. Asimismo, se elaboró la solicitud del 

consentimiento y asentimiento informados, asumiendo el principio de justicia por el cual 

todos los estudiantes participantes fueron tratados por igual, teniendo las mismas 

oportunidades. Los instrumentos psicológicos contaron con la validez científica. También se 

utilizaron las citas adecuadas, con la finalidad de que el Comité de Ética de la Universidad 

Continental pueda cumplir con los estándares éticos. Es importante mencionar que no se les 

solicitó a los participantes ninguna fotografía y se asignó un código a cada uno, indicando 

llenar únicamente la información establecida, como los datos sociodemográficos y los ítems 

de ambos instrumentos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

El objetivo del estudio fue determinar la relación que existe entre la CPP y HH. SS. en 

estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa pública de la ciudad de Abancay. 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de la información recolectada mediante 

la aplicación de los instrumentos. Para evidenciar dicha información se presentan datos 

descriptivos, cuantitativos e inferenciales, que son interpretados para su mejor comprensión. 

5.1.  Resultados descriptivos 

5.1.1. Resultados sociodemográficos de la investigación 

Tabla 5 

Distribución de los datos sociodemográficos 

SEXO Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Masculino 126 63,0 63,0 

Femenino 74 37,0 100,0 

Total 200 100,0   

EDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

14 años 25 12,5 12,5 

15 años 89 44,5 57,0 

16 años 68 34,0 91,0 

17 años 18 9,0 100,0 

Total 200 100,0 
 

GRADO Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Tercero 77 38.5 38,5 

Cuarto 79 39.5 78,0 

Quinto 44 22,0 100,0 

Total 200 100,0   

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
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VIVE CON 

Ambos 82 41,0 41,0 

Mamá 75 37,5 78,5 

Otros 30 15,0 93,5 

Papá 13 6,5 100,0 

Total 200 100,0 
 

 

En la Tabla 5, del 100 % de estudiantes que aceptaron participar, el 63 % (126) son de 

sexo masculino y el 37 % (74) de sexo femenino. Por otro lado, las edades de los estudiantes 

oscilan en el rango de 14 a 17 años, donde el 12,5 % (25) tienen 14 años; el 44,5 % (89), 15 

años; el 34 % (68), 16 años, y el 9 % (18), 17 años. En cuanto a los grados de estudio de los 

estudiantes se observó que el 38,5% (77) corresponde al tercer grado; el 39,5% (79), al cuarto 

grado, y el 22 % (44), al quinto grado. Finalmente, en la información sobre con quién viven 

los estudiantes, el 41 % (82) afirmó con ambos progenitores, el 37,5 % (75), mencionó que 

solo con la mamá, el 15 % (30) dijo con otros cuidadores o solos y el 6,5 % (13) expresó que 

viven solo con el papá. 

5.1.2. Resultados psicométricos de la investigación 

Tabla 6 

Nivel de la CPP 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Nivel bajo 11 5,5 5,5 

Nivel medio 155 77,5 83,0 

Nivel alto 34 17,0 100,0 

Total 200 100,0  
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Figura 1 

Nivel de la CPP 

 

En la Tabla 6 y Figura 1 se aprecia que la mayoría de participantes alcanzó el nivel 

medio de CPP, con 77,5 % (155), seguido por el nivel alto, con 17 % (34), y bajo, con 5,5 % 

(11). 

Tabla 7 

Dimensiones de la CPP 

                                                      CPP 

D
im

en
si

o
n
es

 

 Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

Total 

F F % F F % F F % F F % 

Implicancia 

parental 

31 15,5 

% 

122 61 

% 

47 23,5 

% 

200 100 % 

Resolución 

de conflictos 

5 2,5 

% 

162 81 

% 

33 16,5 

% 

200 100 % 

Consistencia 

disciplinar 

70 35 

% 

120 60 

% 

10 5 % 200 100 % 

Deseabilidad 

social 

32 16 

% 

143 71,5 

% 

25 12,5 

% 

200 100 % 
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En la Tabla 7 se presentan las dimensiones de la CPP. Sobre “implicancia parental”, el 

15,5 % (31) tiene un nivel bajo; el 61 % (122), medio, y el 23,5 % (47), alto. En cuanto a 

“resolución de conflictos”, el 2,5 % (5) alcanzó un nivel bajo; el 81 % (162), medio, y el 16,5 % 

(33), alto. Asimismo, en “consistencia disciplinar”, el 35 % (70) mostró un nivel bajo; el 60 % 

(120), medio, y el 5 % (10), alto. Finalmente, en “deseabilidad social”, el 16 % (32) 

evidenció un nivel bajo, el 71,5 % (143) reveló un nivel medio y el 12,5 % (25) obtuvo un 

nivel alto. 

Tabla 8 

Nivel de las HH. SS. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Nivel bajo 7 3,5 3,5 

Nivel medio 124 62,0 65,5 

Nivel alto 69 34,5 100,0 

Total 200 100,0  

 

Figura 2 

Nivel de las HH. SS. 
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En la Tabla 8 y Figura 2 se evidencia que un gran número de participantes alcanzó el 

nivel medio con respecto a las HH. SS., con 62 % (124). A su vez, el 34,50 % (69) tuvo un 

nivel alto y el 3,50 % (7) alcanzó un nivel bajo. 

Tabla 9 

Relación de las variables 

  CPP Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

 

 

 

HH. 

SS. 

Nivel 

bajo 

Recue

nto 

3 4 0 7 

% del 

total 

42,9 

% 

57,1 

% 

0,0 % 100,0% 

Nivel 

medio 

Recue

nto 

8 106 10 124 

% del 

total 

6,5 % 85,5 

% 

8,1 % 100,0% 

Nivel 

alto 

Recue

nto 

0 45 24 69 

% del 

total 

0,0 % 65,2 

% 

34,8 

% 

100,0% 

Total Recue

nto 

11 155 34 200 

% del 

total 

5,5% 77,5 

% 

17,0 

% 

100,0 % 

 

En la Tabla 9 se aprecia que el 42,9 % (3) de los alumnos presentó un nivel bajo en 

HH. SS. con CPP en un nivel bajo, mientras que el 57,1 % (4) mostró un nivel medio en CPP 

con nivel bajo de HH. SS. Además, el 6,5 % (8) obtuvo un nivel medio de HH. SS. y en CPP 

un nivel bajo. Por su parte, el 85,5 % (106) evidenció un nivel medio de HH. SS. y en CPP, y 

el 8,1 % (10) se situó en un nivel alto de CPP con HH. SS. en nivel medio. Finalmente, 65,2 
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% (45) denotó un nivel alto en HH. SS. y nivel medio en CPP, y el 34,8 % (24) presentó un 

nivel alto en CPP y en HH. SS. 

Tabla 10 

Medidas de tendencia central  

Estadístico CPP HH. SS. 

Media 137,85 169,95 

95 % de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 134,82 165,82 

Límite superior 140,87 174,07 

Mediana 138,00 168,00 

Desviación estándar 21,694 29,610 

Mínimo 65 76 

Máximo 194 250 

 

En la Tabla 10, la media de CPP fue 137,85 y para HH. SS., 169,95. El intervalo de 

confianza con el que se trabajaron ambas variables fue de 95 % para la media, donde el límite 

inferior fue 134,82 y el límite superior, 140,87 de la CPP; mientras que en HH. SS., el límite 

inferior fue 165,82 y el límite superior, 174,07. La mediana para CPP fue 138,00 y para HH. 

SS., 168,00; la desviación estándar de 21,694 en CPP y 29,610 en HH. SS. Finalmente, los 

valores mínimos y máximos de cada variable fueron: en CPP, el mínimo 65 y el máximo 76, 

mientras que en HH. SS., el mínimo 194 y el máximo 250. 
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5.2.  Inferenciales 

5.2.1 Prueba de normalidad  

Considerando que la muestra de estudio es > 50 individuos, se empleó la normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov a fin de comprobar la distribución; para ello, se trabajó con un nivel 

de significancia α = 0,05 y con un nivel de confianza = 95 %. Con la intensión de elegir el 

estadígrafo de correlación no paramétrico o paramétrico, se formularon las siguientes 

hipótesis: 

H0. Los datos tienen una distribución normal.  

H1. Los datos no tienen una distribución normal.  

Tabla 11 

Prueba de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

CPP ,045 200 ,200* 

HH. SS. ,043 200 ,200* 

 

Como se aprecia, la variable CPP tiene un valor p = 0,200 > 0,05 y la variable HH. 

SS., p = 0,200 > 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

Así, se evidencia que la distribución es normal, como se mostró en la Tabla 11. Por ello, se 

utilizó la prueba paramétrica denominada coeficiente de correlación Pearson (r) para el 

análisis de la distribución estadística de las variables y dimensiones. 

5.2.2. Pruebas de hipótesis 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), el coeficiente de correlación r de 

Pearson presenta la siguiente distribución:  
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Tabla 12 

Interpretación del coeficiente de correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1 Prueba de hipótesis general. 

Para la prueba de las hipótesis, se utilizó r de Pearson, con nivel de significancia 95 % 

y un margen de error de α = 0,05, es decir, un 5 % de probabilidad de error. La regla de 

decisión para evaluar la hipótesis nula fue:  

Si p-valor > α → No se rechaza la H0 

Si p-valor ≤ α → Se rechaza la H0 

Por lo tanto, si el p-valor es menor al α = 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis de investigación (H1). De lo contrario, si el p-valor es mayor al α = 0,05, 

no se rechaza la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis de investigación (H1). 

Siendo la hipótesis general: 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre competencia parental 

percibida y habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

Coeficiente de 

correlación 

Interpretación 

0,00 

+ 0,01 a + 0,10 

+ 0,11 a + 0,25 

+ 0,26 a + 0,50 

+ 0,51 a + 0,75 

+ 0,76 a + 0,90 

+ 0,91 a + 1,00 

No existe correlación alguna entre las 

variables 

Correlación positiva muy débil 

Correlación positiva débil 

Correlación positiva media 

Correlación positiva considerable 

Correlación positiva muy fuerte 

Correlación positiva perfecta 
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H1: Existe relación estadísticamente significativa entre competencia parental 

percibida y habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

Tabla 13 

Prueba de correlación entre CPP y HH. SS. 

  CPP HH. SS. 

CPP 

Correlación de Pearson 1 ,519** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 200 200 

HH. SS. 

Correlación de Pearson ,519** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 200 200 

 

En la Tabla 13, considerando que el valor de alfa es de 0,05 (5 %) y un nivel de 

confianza del 95 %, se obtuvo un valor de p = 0,001 (1 %) < 0,05 (5 %), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Asimismo, se halló un 

coeficiente de correlación de r = 0,519, es decir, existe un nivel de correlación positiva 

considerable entre las variables. De este resultado se puede inferir que, a medida que aumenta 

el nivel de la CPP, también se incrementa el nivel de las HH. SS. 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis específicas. 

a. Prueba de hipótesis específica 1 

H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

implicancia parental y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa pública de la ciudad de Abancay. 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión implicancia 

parental y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

Tabla 14 

Correlación de la dimensión implicancia parental y la HH. SS. 

  Implicancia parental HH. SS. 

Implicancia parental 

Correlación de 

Pearson 
1 ,497** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 200 200 

HH. SS. 

Correlación de 

Pearson 
,497** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 200 200 

 

En la Tabla 14, considerando que el valor de alfa es de 0,05 (5 %) y un nivel de 

confianza del 95 %, se realizó la prueba de hipótesis específica 1. Se obtuvo un valor de p = 

0,001 (1 %) < 0,05 (5 %), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Asimismo, se halló un coeficiente de correlación de r = 0,497, es decir, existe 

un nivel de correlación positiva media entre “implicancia parental” y las HH. SS. De este 

resultado se puede deducir que, a medida que aumenta el nivel de “implicancia parental”, 

también se incrementa el nivel de la HH. SS. 
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b. Prueba de hipótesis específica 2 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión resolución de 

conflictos y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión resolución 

de conflictos y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

Tabla 15 

Correlación de la dimensión resolución de conflictos y la HH. SS. 

  Resolución de conflictos HH. SS. 

Resolución de conflictos 

Correlación de 

Pearson 
1 ,298** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 200 200 

HH. SS. 

Correlación de 

Pearson 
,298** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 200 200 

 

En la Tabla 15, considerando que el valor de alfa es de 0,05 (5 %) y un nivel de 

confianza del 95 %, se realizó la prueba de hipótesis específica 2. Se obtuvo un valor de p = 

0,001 (1 %) < 0,05 (5 %), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Asimismo, se halló un coeficiente de correlación de r = 0, 298, es decir, existe 

un nivel de correlación positiva media entre “resolución de conflictos” con las HH. SS. De 

este resultado se infiere que, a medida que aumenta el nivel de “resolución de conflictos” 

también se incrementa el nivel de la HH. SS. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión consistencia 

disciplinar y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión consistencia 

disciplinar y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

Tabla 16 

Correlación de la dimensión consistencia disciplinar y las HH. SS. 

  Consistencia disciplinar HH. SS. 

Consistencia 

disciplinar 

Correlación de Pearson 1 ,249** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 200 200 

HH. SS. 

Correlación de Pearson ,249** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 200 200 

 

En la Tabla 16, considerando que el valor de alfa es de 0,05 (5 %) y un nivel de 

confianza del 95 %, se realizó la prueba de hipótesis específica 3. Se obtuvo un valor de p = 

0,001 (1 %) < 0,05 (5 %), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. De igual forma, se halló un coeficiente de correlación de r = 0, 249, es decir, 

existe un nivel de correlación positiva débil entre “consistencia disciplinar” y las HH. SS. De 

este resultado se puede deducir que el nivel de “consistencia disciplinar” no repercute 

considerablemente en el nivel de las HH. SS. 
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c. Prueba de hipótesis específica 4 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión deseabilidad 

social y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la dimensión deseabilidad 

social y las habilidades sociales en estudiantes de nivel secundario de una institución 

educativa pública de la ciudad de Abancay. 

Tabla 17 

Correlación de la dimensión deseabilidad social y las HH. SS. 

  Deseabilidad social HH. SS. 

Deseabilidad social 

Correlación de 

Pearson 
1 ,345** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 200 200 

HH. SS. 

Correlación de 

Pearson 
,345** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 200 200 

 

En la Tabla 17, considerando que el valor de alfa es de 0,05 (5 %) y un nivel de 

confianza del 95 %, se efectuó la prueba de hipótesis específica 4. Se obtuvo un valor de p = 

0,001 (1 %) < 0,05 (5 %), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Asimismo, se halló un coeficiente de correlación de r = 0,345, es decir, existe 

un nivel de correlación positiva media entre “deseabilidad social” y las HH. SS. De este 

resultado se deduce que, a medida que aumenta el nivel de “deseabilidad social”, también se 

incrementa el nivel de la variable HH. SS. 
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5.3 Discusión 

En relación con los hallazgos más representativos obtenidos en esta investigación, en 

este apartado se realizará la respectiva discusión considerando los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos. Por ello, se procederá a analizar y explicar de manera precisa, con el 

respaldo en investigaciones previas y teorías relevantes.  

Respecto al objetivo general del estudio, se obtuvo un coeficiente de correlación 

positiva considerable (r = 0,519; p = 0,001 < 0,05) entre la competencia parental percibida y 

las habilidades sociales. De este resultado se deduce que, a mayor nivel de CPP, mayor nivel 

de las HH. SS. en los estudiantes. Este resultado concuerda con lo encontrado por Villena y 

Román (2021) en 53 estudiantes de la ciudad de Andahuaylas, donde evidenció una relación 

positiva y moderada entre las variables (Rh0 = 0,607). También los resultados son similares a 

los de Castro y Núñez (2023), quienes hallaron una relación positiva considerable (r = 0,608) 

entre ambas variables, en una muestra de 186 adolescentes, en Chiclayo. Asimismo, Ramírez 

(2021) encontró una correlación positiva media (Rh0 = 0.407, p = 0,00 < 0.01) entre las 

variables de estudio, en una muestra de 90 alumnos en Pimentel, Chiclayo, concluyendo que 

las capacidades parentales adecuadas de los padres se asocian con el desarrollo de las HH. 

SS.  

Al respecto, teóricamente, Bowlby (2009, citado por Fernández, 2024) mencionó que 

el vínculo afectivo que brinden los padres repercutirá positivamente en las relaciones 

afectivas que desarrollen los hijos. Asimismo, Gardner (1978, citado por Cohen y Coronel, 

2009) sostuvo que el desarrollo de habilidades interpersonales influirá significativamente al 

momento de establecer vínculos en los diferentes contextos. En tal sentido, los resultados 

expuestos y las teorías citadas explicarían que la competencia parental y las HH. SS. están 

relacionadas directamente. 
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En contraste, los resultados hallados en esta investigación discrepan con Ajila y 

Núñez (2024), quienes concluyeron que no existe una correlación entre los estilos de crianza 

y las HH. SS. (T = 0,083) en 84 escolares de Puyo, Ecuador, e indicaron que ambas variables 

son independientes y que podrían intervenir otros factores como el tamaño de la muestra y la 

subjetividad de los participantes. Asimismo, Bonilla y Robalino (2023) revelaron la no 

existencia vinculante (r = 0,215) entre estilos de crianza con las HH. SS. en 50 adolescentes 

ecuatorianos de Latacunga. Además, Sinchipa (2020), en un estudio de tipo descriptivo 

realizado en 100 adolescentes en Riobamba, Ecuador, encontró que un estilo de crianza 

autoritario del padre no se ve reflejado en el desarrollo de las HH. SS. de sus hijos, ya que el 

60 % de sujetos de estudio se encontró en un nivel bajo. Al respecto, teóricamente, Bandura 

(1972, citado por Fernandez y Chipana, 2022) explicó que los individuos no solo adquieren 

conductas en su entorno de crianza, sino también en las interacciones que observan de 

terceros. La discrepancia con estos resultados puede atribuirse a diversos factores como el 

tamaño de la muestra, el tipo de estudio, los instrumentos empleados e incluso el contexto 

geográfico. 

Al considerar el objetivo específico uno, se evidenció que existe una correlación 

positiva media (r = 0,497; p = 0,001 < 0,05) entre la implicancia parental y las HH. SS. Este 

resultado concuerda con Condori (2024), quien encontró una relación significativa (r = 0,460) 

entre implicancia parental y autoestima en 150 estudiantes en Lima, donde concluyó que la 

preocupación que muestran los padres hacia sus hijos influye significativamente en su 

autoestima. Asimismo, Villena y Román (2021) obtuvieron una correlación directa 

considerable (Rh0 = 0,606) entre la dimensión implicancia parental y las HH. SS. en 52 

adolescentes de Turpo, Andahuaylas. Teóricamente, Bayot y Hernández (2008) señalaron que 

la implicancia parental es una competencia fundamental entendida como el interés y 

preocupación de los padres hacia sus hijos en su desarrollo cognitivo, socioafectivo y 
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comportamental. Asimismo, Bowlby (1989, citado por Paolicchi et al., 2017), en su teoría del 

apego, consideró que la atención, seguridad y cuidados que brinden los padres hacia sus hijos 

desde etapas tempranas repercutirá en las relaciones interpersonales que estos desarrollen 

más aún en la etapa adolescente. 

En cuanto al objetivo específico dos, se muestra que existe una correlación positiva 

media (r = 0,298; p = 0,001 < 0,05) entre la resolución de conflictos y las HH. SS. En este 

sentido, se observa que Villena y Román (2021) encontraron una correlación directa y 

considerable (Rh0 = 0,529) entre las mismas dimensiones, en su estudio realizado en 

Andahuaylas. Bayot y Hernández (2008) argumentaron que la resolución de conflictos es la 

capacidad que tienen los padres para resolver estas situaciones en el entorno familiar sin 

recurrir a la violencia, lo que permite a los hijos hallar soluciones asertivas en sus relaciones 

interpersonales. De igual forma, Barudy y Dantagnan (2005) afirmaron que es importante que 

los padres desarrollen una función socializadora que contribuya al desarrollo de la identidad 

sana, la construcción de la personalidad y la autoestima positiva de sus hijos por medio de 

experiencias relacionales de forma respetuosa y afectiva. Sin embargo, los resultados 

discrepan con el estudio realizado por Condori (2024), quien halló una correlación negativa 

entre la dimensión resolución de conflictos y autoestima (r = -0,216). En su estudio 

desarrollado en Lima, dichas variables se asociaron en sentido inverso. Esta discordancia se 

debe a que la dimensión resolución de conflictos está relacionada con otra variable de 

estudio. 

Sobre el objetivo específico tres, se evidencia que existe una correlación positiva débil 

(r = 0,249; p = 0,001 < 0,05) entre la consistencia disciplinar y las HH. SS. Esto se condice 

con Condori (2024), quien encontró una correlación positiva no significativa entre dimensión 

de consistencia disciplinar y autoestima (r = 0,037). Por su parte, Baumrind (1966, citado por 

Rafael y Castañeda, 2021) señaló que un estilo autoritario en la crianza de los hijos podría 
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repercutir negativamente en su autoestima y en la manera cómo se relacionan con los demás, 

más aún, cuando los hijos se encuentran en la etapa de la adolescencia, donde tienen cierta 

reticencia a cumplir límites y normas. En contraste, Amaya (2021) halló una correlación 

significativa e inversa (Rh0 = - 0,21) entre la consistencia disciplinar y socialización, en su 

estudio con 173 estudiantes en Trujillo. Esta divergencia puede deberse a que el investigador 

buscó relacionar la dimensión consistencia disciplinar con la variable socialización, la cual 

fue evaluada con otro instrumento. 

Finalmente, respecto al objetivo específico cuatro, se evidencia una correlación positiva 

media (r = 0,345; p = 0,001 < 0,05) entre la deseabilidad social y las HH. SS. Este resultado 

concuerda con Villena y Román (2021), quienes hallaron una correlación directa y 

considerable (Rh0 = 0,566) entre la dimensión deseabilidad social y las HH. SS., 

concluyendo que, a mayor deseabilidad social, mayor es el nivel de desarrollo de las HH. SS. 

Como lo señaló Erikson (1950, citado por Papalia y Martell, 2017) en su teoría de las etapas 

del desarrollo humano, es en la quinta etapa donde el adolescente busca su identidad y 

comienza a compartir intereses y sentimientos con sus pares, a fin de lograr un sentido de 

pertenencia al grupo social. Asimismo, Bayot y Hernández (2008) mencionaron que la 

deseabilidad social, en especial en la adolescencia, es la búsqueda de la integración y 

aceptación que el adolescente requiere para el desarrollo de su identidad dentro de la 

sociedad. 

Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones de la presente investigación fue contar con escasos estudios 

que consideren ambas variables a nivel local, nacional e internacional, para realizar 

comparativas relevantes. Por otro lado, a pesar de las ventajas del tipo de muestreo elegido, la 

muestra seleccionada no refleja precisamente a toda la población, ya que se excluyeron a los 

estudiantes de 1.° y 2.° grado. Esto puede originar sesgos en los resultados, pues los 
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estudiantes excluidos podrían presentar características diferentes que no se reflejan es este 

estudio. Finalmente, podría existir algún sesgo en la obtención de los datos, debido a que la 

muestra corresponde a estudiantes que se encuentran en la etapa adolescente, por lo que sus 

respuestas podrían estar influenciadas por su subjetividad. Además, dado que los estudiantes 

provienen de diferentes contextos socioeconómicos, esto dificulta la posibilidad de hacer una 

conclusión definitiva sobre su percepción acerca de las variables estudiadas.  
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CONCLUSIONES 

1. Se logró determinar la relación entre CPP y HH. SS. en los estudiantes de nivel secundaria 

de una institución educativa pública de la ciudad de Abancay; en tal sentido, se rechazó la 

hipótesis nula. La correlación encontrada (r = 0,519), aunque no extremadamente alta, es 

significativa, sugiriendo que las competencias parentales que perciben los hijos tienen un 

impacto considerable e importante en el desarrollo de sus HH. SS. Esta relación enfatiza la 

suma importancia que tienen los padres en el desarrollo de las HH. SS. de sus 

descendientes.  

2. Se estableció una relación entre la dimensión implicancia parental y las HH. SS., por lo 

que se rechazó la hipótesis nula. La correlación encontrada fue positiva media (r = 0,497) 

y sugiere que un mayor compromiso e interés de los padres se asocia al incremento del 

desarrollo de las HH. SS. de sus hijos. La implicancia parental comprende una gama de 

competencias, como generar diálogo con los hijos, fomentar actividades de recreación, 

mostrar interés de su entorno social y participar en sus actividades académicas. Todo ello 

favorece que el adolescente desarrolle sus HH. SS. 

3. Se determinó una relación entre la dimensión resolución de conflictos y las HH. SS.; por 

lo tanto, se rechazó la hipótesis nula. Se halló una correlación positiva media (r = 0,298), 

lo cual permite inferir que los adolescentes deben desarrollar su capacidad de autonomía e 

independencia en la toma de sus decisiones para resolver los conflictos que surgen de 

manera cotidiana.  Para lograr ello, será importante la supervisión de los padres.  

4. Se encontró una relación entre la dimensión consistencia disciplinar y las HH. SS., por lo 

que se rechazó la hipótesis nula. La correlación fue positiva débil (r = 0,249), lo cual 

sugiere que la disciplina ejercida por los padres no tiene un efecto notable en el desarrollo 

de las HH. SS. de los adolescentes. Una disciplina excesivamente estricta o una 

permisividad extrema pueden generar efectos negativos contrarios a los esperados, como 
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la dificultad para expresar emociones, solucionar conflictos de manera poco asertiva, 

carencia de empatía y aislamiento de los grupos sociales. 

5. Se determinó una relación entre la dimensión deseabilidad social y las HH. SS.; de esta 

forma, se rechazó la hipótesis nula. La correlación fue positiva media (r = 0,345). Lo 

hallado implica que, a mayor deseabilidad social, mayor será el desarrollo de las HH. SS. 

La deseabilidad social se entiende como el deseo de ser aceptado, valorado y reconocido, 

tanto por los padres como por los demás, lo que puede influir positivamente en la 

adquisición y manejo de las HH. SS. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación de talleres psicoeducativos orientados al desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes, especialmente diseñados para promover y afianzar 

sanas relaciones interpersonales. Esto puede contribuir a reforzar los vínculos con la 

familia y con su entorno social. 

2. Se sugiere diseñar e implementar programas de formación para los padres donde se 

desarrollen temas relacionados con la familia y las competencias parentales, con el 

objetivo de guiar a los padres para mejorar la comunicación y fortalecer el vínculo familiar 

con sus hijos. 

3. Se propone implementar capacitaciones permanentes a los tutores con la finalidad de 

desarrollar estrategias psicopedagógicas que permitan fortalecer las habilidades sociales de 

los estudiantes, promoviendo una convivencia escolar saludable. 

4. Se recomienda la implementación de actividades de desarrollo social como talleres 

artísticos, talleres deportivos, talleres de sensibilización, encuentros juveniles o dinámicas 

grupales, con el objetivo de fomentar relaciones interpersonales sanas y el bienestar social 

de la comunidad educativa. 

5. Se sugiere establecer alianzas estratégicas entre el colegio e instituciones públicas, como 

la DEMUNA, centros de salud, centros de salud mental comunitarios, municipalidades, 

entre otras entidades, a fin de realizar intervenciones articuladas con el propósito de 

promover un enfoque integral de salud mental en la comunidad estudiantil. 

6. Se recomienda ampliar el estudio metodológico en relación con las variables, la utilidad de 

un muestreo de tipo aleatorio o un diseño longitudinal. Además, realizar investigaciones 

en simultáneo desde la perspectiva de los padres acerca de sus competencias a fin de 

contrastar con los resultados hallados en este estudio.   
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